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X • T • o D o e e X o • 

Los aftos posteriores a la segunda Guerra Mundial, 
principalmente entre 1950 y 1980, se caracterizan por el 
crecimiento soatenido de la econoa1a, ae acent6a el incremento de 
algunos sectores y la concentraci6n de la riqueza en manos de 
grupos hegem6nicoa que intervienen decididamente en las finanzas, 
la industria y la pol1tica nacional. 

Durante este periodo, el modelo de desarrollo por el que se 
opt6 permiti6 estiaular el ahorro interno y la inversi6n, 
desarrollar la infraestructura y la capacidad productiva, 
extender loa servicios pClblicos bAsicos de Mnera considerable, 
sobre todo durants'los aftos 70'•· No obstante, desde esa entonces 
el crecimiento econ611ico adquiri6 caracter1sticaa preocupantes, 
entre laa cuales destacan, ia inaquitativa distribuci6n del 
ingreso, la transferencia da recuraos (bllllSll09 y financiero&) del 
campo a las ciudadea, la incapacidad de la econoa1a de absorber 
el aumento de la fuerza de trabajo, conaacuencia del crecimiento 
deaogr6fico y al daaplazaaianto de la poblacifln econ6aicaaente 
activa agr1cola. El reaultado da eate llOdelo da daaarrollo, desde 
al punto de vista aocial, ya quadaba el.aro daada finalaa .da los 
60'•: marginaci6n y pobreza urbana y rural creciente, 
terciarizaci6n de la econoa1a a increaanto dellll8dido de unas 
cuantas ciudades. 

El modeio de desarrollo dapendienta y clesiqual benefici6 
notablemente a pequeftos grupoa hagea6nicoa y dej6 en la pobreza y 
al margen de la participaci6n a aactoraa Myoritarioa de la 
poblaci6n. 

Durante la década de loa eo•a, aa aanifieatan de forma aguda 
loa afectos econ6micoa y aocialea, loa cual .. afectaron a loa 
grupoa aocialH •'- d6bilH y pobrea, quianaa ya ae enfrantaban a 
necaaidadas b6sicas insatisfechas y que ahora aoportan el peso 
de laa pol1ticas de ajusta: "dr6aticas raduccionas a loa 
subsidios pOblicos, fuerte• controla& aalarialas, aumento del 
desempleo y la expansi6n del sector informal" (1). 

1) Franch, Ricardo. AJUSTE Y AGRICULTURA EN Alll!!RICA LATINA: UN 
EXAMEN DE ALGUNOS TEMAS. En EL TRIMESTRE ECONOMICO Vol. XVI 
(2) No. 222. 



Una de las pol1ticas se refiri6 a la reducci6n del gasto 
pdblico, especial•ente en asistencia social, lo que agudiz6 
problemas tales co11<> el aubellpleo, dese11pleo, .. ndicidad, etc., 
como consecuencia •• increaantaron la• porciones aargineda• de la 
poblaci6n y la desigualdad social. 

Esta desigualdad, durante los dltiaoe aftos en nuestro pa1s, 
se acentda y diferencia cada vez a:is las clases sociales, y en 
ellas se puede encontrar una poblaci6n, quizA a1niaa que cabe en 
el circulo de lo• aarginadoa (2), lo• cuales pasan 
desapercibidos, o se prefiere no detenarse aucho en ellos. Bato 
puede ser evidenciado a trav6a de los niftos hutrfanoe, ya sea por 
haber perdido a sus padrea y no tener faailiares que se hagan 
cargo de ellos, o por ser de los llaaados hu6rfanoe 90Cialea, que 
son aquellos que fueron abandonados por sus padrea y f aailiares y 
que se encuentran en la •isas situaci6n que los hutrfanoa 
naturales (3). Para efecto de nuestra singularidad, estos niftos 
conatituirAn nuestra poblaci6n objeto, construida en el aarco 
referencial, que se aborda a.través de lo cognoscitivo, afectivo 
y social. 

A estos niftoa, en la 11&yor1a de los caeos, no se lea presta 
atenci6n, hasta que se han convertido en eujetoe poco 
comunicativos y dif1ciles de entender, algunos llegan, en 
ocasiones, a inclinarse por la delincuencia, todo esto conlleva a 
que socialmente se les vea como sujetos desadaptados. 

Sin embargo., desde hace aucho tiempo se ha intentado dar 
asistencia a loe nilloa hutrfanoa, y para ello se han creado casas 
cuna, orfanatorios, familias sustitutas. Coao parta de la 
bdsquada hacia la probleaAtica da estos niftoa, surgen en Europa, 
deapute de la segunda Guerra Mundial, las Aldeas Infantil•• 
s.o.s., debido a la gran cantidad da niftoe bu6rfanoe que babia en 
loe paises europeos. 

Con el paso del tieJ1po, esta inatituci6n se ha extendido a 
diferentes paises, uno de ellos México, donde las condiciones que 
posibilitaron eu aparici6n son coapletaaente diferentes, sin 
dejar de lado qua una de las causas de su iaplementaci6n, es que 
la• instituciones oficial•• no han podido dar asistencia a loa 
niftoa hutrfanos del pa1a. 

2) Porciones de la poblaci6n, que no t~enen acceso a los a1nimoe 
de bienestar social, consecuencia da lea desigualdades 
sociales, producto de la lucha de clases da la sociedad 
capitalista. 

3) La acepci6n de hutrfano incluye a toda persona aanor de edad 
que ha perdido a sus padrea o a alqunoe de ellos y •• 
encuentra en total desamparo. 



Las Aldeas Infantiles s.o.s. aparecen en México, cuando las 
condiciones pollticaa son f avorablea para ello (sexenio de Luis 
Echeverrla) y, en un momento eapeclfico de au funcionamiento se 
dieron laa condiciones para la for11aci6n de un equipo 
aultidiaciplinario para apoyar la atenci6n de loe nilloe ·que 
alber<¡a. Ea ahl, donde ae inecriben loa origenea de esta 
inveatigaci6n, ya que a travlie de la prlctica pedag6gica 
desarrollada en la• Aldeas Infantilee s.o.s. de México, se pudo 
percibir que loe nilloe presentan probleaae de conducta, 
acadlimicos, conflictos personales, etc., que alguno• ya arrastran 
desda antes de su ingreso a la inati tuci6n y que ae acentQan 
dentro de ella. 

Dicha prActica consiatla en deearrollar con loa nillos 
actividades de educaci6n no formal. A través de aeta experiencia 
nos percata•os.de la necesidad de elaborar un progra•a que 
tuviese loa elementos te6rico--todol6gicoe que funduenten las 
actividades que se deaeapellan en la instituci6n. Conociendo de 
esta aanera las caracterlsticaa de loa nillos de Aldeas Infantiles 
y, que el personal que esta a cargo de ellos carece de 
conociaientos psicopedag6gicoa para estimular su desarrollo 
paicomotriz, afectivo, etc •. , por lo tanto, en eate espacio 
pedag6gico, planteamos la neceaidad de estructurar un prograaa de 
educaci6n no formal que apoye al personal de esta instituci6n, en 
la atenci6n al nillo en su proceso educativo, tanto de 1ndole 
académico, como de interacci6n y coaunicaci6n. 

Abordamos e ate teas de investigaci6n, por las 
caracterlsticaa aismaa que lo confor11an: la instituci6n 
fundamenta au practica en principios peda96gicos, la• actividades 
realizadas por nosotras se basaron en la educaci6n no fol"1181, 
nuestra inquietud coao pedagogas frente a·un fen6aeno educativo, 
con una probleútica detectada en el contacto con el contexto 
institucional y, la posibilidad de proponer una alternativa 
pedag6gica para el mcjoruianto da la calidad de atenci6n que 
brinda la instituci6n a los nillo• que alberga. 

Para ello, partiaoa de que en el quehacer cotidiano que ae 
realiza en el marco institucional, se posibilita, con una 
reflexi6n y visi6n retrospectiva sobre la practica realizada, el 
cuestionaaiento de la realidad. Es por eso que esta inveatigaci6n 
tiene caracter1aticaa hiat6ricas, para contextualizar a la 
insti tuci6n y el probleaa a abordar, asi111inio, tiene aspectos 
daacriptivoa, porque ea necesario referir acciones concretas del 
J•n6aeno a estudiar, para su adecuada comprenai6n. 



Para construir nuestro objeto de estudio: el proceso 
educativo, desde la educaci6n no for111al, que presentan los nilk>11 
de las Aldeas Infantiles s.o.s. de México, espec1fica11ente en los 
aspectos de inteqraci6n al contexto social, al desarrollo da 
capacidades y habilidades; en el establecimiento da contactos 
interpersonales, en la definici6n de espectativa11, actitudes, 
valores, en la expresión de eaociones; se contextualiza a la 
instituci6n desde un marco hist6rico, econ6•ico y social, 
apoyAndose en la experiencia vivida, como prestadoras de servicio 
Social y Coordinadoras de actividades de educaci6n no forsal, en 
las Aldeas Infantiles s.o.s. Se analizan las condiciones que ahf 
se presentan, las necesidades de los nilloa y como resultado de 
nuestra investiqaci6n, se estructura un proqrama de educaci6n no 
formal. 

La construcci6n de este objeto de estudio, se efectu6 desde 
la posici6n epistemol6qica constructivista, cuya idea bAsica es 
que el conocimiento consiste en una apropiaci6n proqrasiva del 
objeto por el sujeto. As1, el conociaiento ea el resultado de un 
proceso permanente de construcci6n, consecuencia de la 
interacci6n continua entre el sujeto y el objeto, en un proceso 
activo de elaboraci6n. 

Al construir el· objeto de estudio, se plante6 la hipotesis 
de que, atendida normalmente su educaci6n, estos niftoa aon 
readaptables en el seno de un dstema familiar sustituto, su 
sitio no eatA en una inatituci6n rfqidamente establecida, sino en 
un medio paicopedag6qico que responda a sus naceaidades y sea 
capaz de educarlos exactamente co•o en una familia. 

se retoma el hecho de que el sujeto influye y es influido 
por el contexto social y que este es fundamento esencial de la 
educoci6n no foraal. otro el.,..nto,iaportante ea que el aujato no 
s6lo adquiere conoci•ientos en el sisteaa educativo foraal, sino 
en cada una de las instancias socializadoras e ideoaocializadoras 
de las que forma parte, siendo a la vez, qenerador de su propio 
aprendizaje y de conocimientos hacia loa demAs. 

Con esto se pone de manifiesto la importancia de la 
actividad paicopedag6qica referente a esta Ares da daaarrollo del 
sujeto; ya que con la adecuada planeaci6n e iaplementaci6n de 
actividades de educaci6n permanente, puede buacar•e el 
mejoramiento de las condicione• intelectual•• y formativas de la 
poblaci6n y hacer de éste, un factor de incremento en su nivel de 
vida. 
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La educaci6n, coao fen6aeno •ocial, eat6 influida por 
a•pecto• pollticoa y econ6micos da la sociedad y del tiempo donde 
•• inserte, ea aa1, que para abordar eate hecho educativo, es 
neceaario contaxtualizarlo, para conocer las condiciones 
hiat6rico-scon6aicaa que posibilitaron au aparici6n y tener 
eleaentos de anlilisis. lllis aCln, trat6ndoae de una inatituci6n que 
surge en una situaci6n coyuntural de la historia mundial, como lo 
es la secuela de la Segunda Guerra l!Undial. 

Para realizar esta aproxiaaci6n, •• inici6 con un priaer 
aomento que ae denomin6 de la universalidad, en la cual •• 
analiza el aodo de producci6n, e•pec1ficamente las condiciones 
pol1ticas, aociales y econ6aicaa que dieron origen y 
posibilitaron la aparici6n de laa Aldeas Infantilea s.o.s. en.el 
aundo, ya que de•puie d• tarainado al conflicto bilico, exiat1a 
en Europa un ndaero incalculable de nilio• huirfanoa y, entre loa 
organismos qua son creados para darles a•i•tencia, se encuentran 
las Aldeas Infantiles s.o.s. 

Por otra parte, se exaainan las leyes qua amparan al nil'lo 
huérfano, ya que existen derechos que intarnacional11Bnte protegen 
a los niftos desde que nacen y.eatoa derecho• deben ser cubiertos 
por las instituciones que el !atado crea para albergarlo• cuando 
carecen de padres o son separadoa da su ndclao familiar, o por 
aquellas instituciones privadas craada• para ••ta fin. 

Asiaiamo, ae hace referencia a loa bogare• •uatitutoa que 
han surgido coao alternativas sociales para dar asistencia al 
nifto hu6rfano, entre loa cuale• •e encuentran laa Aldeas 
Infantiles s.o.s., ya que lata• intentan ser bogara• •uatitutos 
para loa niftos huérfanos, haciendo infaaia en qua la fnilia, 
como in•tituci6n idaosocializadora CW1pl• un papal importante en 
la tranaaiai6n de valorea, pau~s da conductA y aocialisaoi6n del 
sujeto en todas las sociedades y en todos loa 6abitoa sociales; 
sin embargo, en este an6lisia la faailia •• encuentra imaeraa en 
otra instancia, las Aldeas Infantiles s.o. s. y tiene 
caracter1aticas que la diferencian de la• dea6a, COllO ea el hecho 
de que no todos los niftoa aon haraanoa entra al y da que no 
exi•ta una figura paterna coao tal. 

En el momento de la particularidad, •• analizan la 
estructura, fundamentos y principio• de laa Aldea• Infantiles 
s.o.s., para poder caracterizar las condiciones que ae dan en la 
institución. 

5 



Por otra parte, debido ~a que en el aprendizaje intervienen 
diferentes factores vinculados entre a1 como el cognoscitivo, el 
social y el afectivo, para poder abordarlo fue necesario apoyarse 
en teorias de diferentes autores, COllO la psicoana11tica, la 
cognoscitiva, el aprendizaje grupal, etc., ¡nara ftllld1mentar deade 
distintas posiciones episte•ol6gicas el proceso de adquiaici6n de 
conocimiento, tanto como un hecho social, as! coao un proceso de 
construcci6n individual. 

Al llegar al momento de la singularidad, se caracterizan las 
condiciones que se dan en la instituci6n, este es un aspecto 
central del trabajo. Se analizan laa caracter1stica's de los niflos 
de Aldeas Infantiles s.o.s. de H6xico, para conocer la influencia 
que ejerce la instituci6n en el desarrollo de la personalidad de 
los niftos que atiende, a trav6s de las relaciones interpersonales 
que se establecen. Ademas, la forma en que ae dan los 
aprendizajes, retomando los principios pedag6gicos que rigen la 
labor de las Aldeas Infantiles s.o.s., realizando este an4lisis, 
desde la perspectiva de la educaci6n no foraal. 

Como una propuesta, desde el campo pedag6gico, para apoyar 
la formaci6n de los niftos de Aldeas Infantiles s.o.s. de México, 
to114ndo como referencia la investigaci6n realizada y la labor 
desarrollada en la instituci6n, se estructura un programa de 
educaci6n no formal y otro parograma dirigido a las "madres 
sustitutas", para apoyar laa actividades en la instituci6n. 

Con esto pretendemos contribuir al mejoramiento de la 
calidad de atenci6n del nifto en esta instituci6n, principalmente 
desde el aspecto pedag6gico, adui4s de sar un aporte al campo 
peda96gico referente a la educaci6n no for981, la cual debe 
eatablecer los lineamientos que ayuden al desarrollo educativo de 
todo• los •iembros de una sociedad. Ya que el pedagogo tiene un 
papel importante dentro de la educaci6n, porque ae involucra en 
la labor educativa y au participaci6n es fundamental, sobre todo 
en el: desarrollo del sujeto, su funci6n es apoyar su 
desenvolvimiento sociál y cultural, en especial donde no existe 
un ambiente propicio para ello, como es el caso de Aldeas 
Infantiles s·.o.s. de K6xico. 

6 



CUI'fULO I all'l'ICIDlllTB8 llIS'rOIUCOS 

1.1 COJl'flll'!O llISTOllICO SOCIAL 

Al t6r11ino de la Segunda Guerra Mundi11l, la situaci6n 
econ6mica, pol1tica y social de los paises europooa era 
catastr6fica, como es de suponerse. Los daftoa causados por la 
conmoci6n mundial abarcaban todos los niveles, desda la completa 
deatrucci6n da su infraestructura, hasta ·graves danos 
psicol6gicos y morales de la poblaci6n, tanto de loa vencedores 
como de los vencidos, a excepci6n da Estados unidos; dadas las 
condiciones de la intervenci6n nortelllllericana en el conflicto, en 
la cual no sufri6 dafto alguno en su territorio, debido a que su 
participaci6n en la guerra fue en Europa y Jap6n directamente. 

Esto se convirti6 en el factor principal para el surgimiento 
de Estados Unidos, como la gran potencia lidar, econ6mica y 
politicamente, a nivel mundial, ya qua en 1945 esta nación 
concentraba las tres cuartas partes del capital invertido en el 
mundo, y ademlis, contaba con las dos tare.ras partes de la 
capacidad industrial del orbe. 111 pueblo norte ...... ricano era mAs 
rico y estaba mejor alimentado que cualquiera de los .pueblos 
europeos. 

Al mismo tiempo se convertia en la m6a poderosa potencia 
militar del mundo, y por ende, también econ6aiCAll<lnte, en cuanto 
al sistema capitalista se refiere. 

En 1944, en Bretton lfooda (EEUU), baalindose en los 
principios de la carta del Atllintico y en el Pacto da 
Solidaridad, los cuales abogan por una •unidad en los prop6sitoa 
de desarrollo, paz y libre gobierno da los paises afsctados por 
la guerra• (4), se llega a un acuerdo para la creaci6n de un 
Fondo Monetario Internacional, el cual es una agencia . 
especializada de las Naciones unidas que des911P9fta tres tipos de 
funciones, que se relacionan entre a1: establece las normas del 
siatema·aonetario internacional, presta asistencia financiera en 
determinados caaos a 1011 paises miembros, y actQa como 6rc;rano 
consultivo de los gobiernos. 

4) Pirenne, Jacquea. HISTORIA UNIVERSAL, Las Grandes corrientes 
de la Historia. Editorial Grolier International. Barcelona, 
1973, paq. 252. 
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El d6lar se convirti6 en la moneda y el medio para realizar 
las transacciones internacionales; además de este respaldo 
monetario, Estados Unidos contaba en 1945 con el 59t de las 
reservas mundiales de oro y para 1948 alcanzarla el 72t y si a 
esto se le suma el complejo industrial en plena actividad, en 
esos momentos permiti6 que esta naci6n impusiera el liberalismo 
económico como norma del comercio internacional; cuyas premisas 
son: suprimir toda barrera arancelaria que obstaculizarla el 
flujo de las exportaciones mundiales, como un instrumento para 
lograr esto se instituy6 el GA'l"l'. otra premisa conaiati6 en 
lograr la libertad plena a la circulaci6n de capitales, para 
evitar obstrucciones en la introducci6n del capital 
norteamericano en el mercado europeo y en otros continentes, para 
facilitar esta operaci6n cre6 el Fondo Monetario Internacional 
(FMI); como constancia de esta infiltraci6n basta decir, que de 
1949 a 1968, los dólares circulantes fuera de las fronteras 
estadounidenses. se elevaron de 6,400 millones a 35,700 millones. 

Actualmente, el FMI se ha constituido como el principal 
organismo que aporta qrandea cantidades en préstamos a pa1aes 
subdesarrollados, entre ellos México quien, para cubrir los 
intereses de la deuda econ6111ica que ha contra1do con este 
organismo ha tenido que realizar ajustes en su pol1tica 
econ6mica, para poderse apegar a las exigencias que le han sido 
impuestas, como el de reducir el gasto p6blico, haciendo 
desaparecer varias subsecretarias de Estado y fusionando otras; 
con el consecuente recorte del personal del sector pdblico y el 
aumento del desempleo; además de un incesante alza de precios, 
dis111inuci6n del subsidio a la producci6n de alimentos biisicos, 
inflaci6n y deslizamiento del peso frente al d6lar, con estas 
medidas se intenta disminuir la crisis econ6mica, que no es más 
que un problema de hace muchos años. 

Junto con el FMI surgi6 el Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), generalmente conocido con el 
nombre de Banco Mundial, 11u11 prop6sitos fueron: "ayudar a la 
reconstrucci6n de las econom1as destruidas o desarticuladas por 
la guerra; el reajuste de los medios de producci6n, es decir, se 
dejarla la producci6n de armamento, para producir los 
satisfactores que cubran las necesidades en época de paz, de las 
naciones miembros•.(s) 

5) Torres Gaytán, Ricardo. UN SIGLO DE DEVALUACIONES DEL PESO 
MEXICANO. Siglo XXI Editores, México, 1983, pag. 289. 
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Las politicas del FMI y del BIRY han sido objeto de una 
critica generalizada, dada au intima conexi6n con los intereses 
concretos de la politica exterior de los Estados Unidos, .adem6s 
de eetar eu sede en Washington, y por el hecho "tradicional" de 
que •u preeidente ha de eer siempre norteamericano. 

El BIRY ea fuertemente criticado, también, por su limitado 
vol\1118n de recursos, esta limitaci6n puede explicarse en buena 
medida por laa aspiraciones de predominio y de expansi6n 
comercial de los ·Estados Unidos, de hecho estos organismos han 
servido en muchas ocasiones como inatruJ1entoa de presi6n de este 
pa1a. 

En enero de 1948, en Ginebra entr6 en vigor el Acuerdo 
General sobre Aranceles da Aduanas y comercio, llAs conocido por 
sus siglas en inglés, GATT (General Agreement on Taritrs and 
Trade). Este acuerdo, a diferencia del FMI y del BIRF, no es un 
organismo de las Naciones Unidas, eino un acuerdo 
intergubernamental de car6cter multilateral . que regula las 
relaciones comerciales entre las partee contratantes del mismo. 
En el GATT deja sentir su peso los Estados Unidos, dado su 
car6cter de gran potencia. 

El gobierno de Miguel de la Madrid, realiz6 las gestiones 
para el ingreso de México a este organismo, y lo hizo en medio de 
la crisis m6s aguda que ha vivido el pala en su historia 
contempor4nea. 

Ya desde 1982 "la actividad econ6mica ee encontraba 
pr6cticuente paralizada, la inflaci6n rebasaba el ciento por 
ciento anual y loa desequilibrios presupueetsles y de la balanza 
de pagos alcanzaba niveles sin precedentes•.(6) 

Agobiados por una deuda externa que se agigant6 en el· 
sexenio de L6pez Portillo, el gobierno de Miguel de la Madrid 
propuso dos programas econ6micoa: uno de corto plazo, el Programa 
Interno de Reordenaci6n Econ6mica (PIRE) , de&tinado a corregir 
loa deeequilibrio& m6s importante•, contener el proceso 
inflacionario, proteger el empleo y crear la• condiciones para 
una recuperaci6n aostenida del aparato productivo; otro, el Plan 
Nacional de Desarrollo, encaminado a llevar adelante loe •cambios 
eatructuralee• necesarios para evitar la recurrencia de la crisis 
y hacer volver al pala al crecimiento autosostenido. 

6) Rey Romay, Benito. EL PAIS QUE PERDIMOS. Siglo XXI Editores, 
México, 1987, pag. 48. 
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Sin embargo, con el paso del tiempo fue quedando claro que 
el elemento central del cambio estructural propuesto por el 
gobierno consiste básicamente en la modificaci6n de la .estructura 
industrial del pais dando énfasis a la eKportaci6n de 
manufacturas, 6nica f6r•ula, se considera, que permitira 
financiar el crecimiento de la econom1a. 

Para llevar adelante esta estrategia se postula la necesidad 
de estimular el ingreso de nuevas inversiones extranjeras 
directas y de aplicar una nueva politica comercial liberal que se 
eKpresa en la reducci6n gradual de la protecci6n, el ingreso al 
GATT y la firma de un acuerdo comercial trilateral con los 
Estados Unidos y Canadá.. Tomando esto como una estrategia 
econ6mica y de enfrentamiento de la crisis de carácter neoliberal 
y monetario. 

Actualmente el FMI, el GATT, y el BIRF tienen, entre sus 
acciones: conceder préstaaos y efectuar acuerdos sobre los 
aplazamientos de amortizaciones de los intereses con los paises 
deudores. Estos organismos surqen callo consecuencia de la 
necesidad econ6mica de los paises que intervienen en la Segunda 
Guerra, por ejemplo: los gastos directos de la guerra de los 
estados beligerantes ascendieron aproKimadamente a un billón de 
dólares, sin incluir los valores destruidos en el curso de las 
operaciones, dadas las necesidades de fondos de dichas naciones, 
los impuestos crecieron de forma desproporcionada, sus plantas 
productivas estaban acondicionadas para la fabricación de 
armamento, por lo tanto los precios de los bienes prii::iarios 
(alimento y ropa) se elevaron enormemente, ocasionando un·grave 
descenso en el nivel de consumo, una acentuada y 16gica escasez 
de mano de obra, se estima que probablemente resultaron muertos 
de 35 a 45 millones de personas, y lo que es importante recalcar 
es que en su gran mayor1a fueron civiles y no militares. 

Esto se puede explicar por las razones siguientes: 
bombardeos aéreos sobre ciudades y poblaciones civiles, trabajos 
forzados y lucha de guerrillas en los paises ocupados por 
Alemania y la matanza de judios. 

Ante esto, la potencialidad econ6mica de los Estados Unidos 
le per11iti6 ser la nación que estableciera las reglas del 
reordenamiento capitalista mundial sobre la base del 1 ibre 
comercio, para asequrarse la ampliaci6n de su radio hegem6nico y 
de acumulaci6n capitalista. Esto traeria como consecuencia la 
aceleración del proceso de monopolizaci6n y trasnacionalizaci6n 
de la economia estadounidense. 
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El auqe de la demanda, que es un estimulo importante para el 
proceso de acuaulaci6n se debe primordialmente a: la 
reconstrucci6n de Europa y Jap6n, la transformaci6n de paises 
productores e importadores de manufacturas en paises dependientes 
de la importaci6n de tecnologia, para ahora producir esos bienes 
para un consumo interno y la cada vez más creciente intervenci6n 
del Estado en la econom1a. 

El Estado en estrecha simbiosis con los monopolios garantiza 
la ganancia de éstos, no a6lo con una poUtica de subsidios o 
seguros contra pérdidas, sino también y sobre todo, asegurAndoles 
mercados estables y permanentes, como son los pedidos 
gubernamentales que en buen porcentaje eran canalizados hacia la 
"defensa nacional" (7). 

La intervenci6n del capital norteamericano se manif est6 
mediante las inversiones directas en los medios de producci6n de 
todo el mundo capitalista. Este hecho de transnacionalizaci6n de 
las empresas a las naciones débiles, imposibilita la competencia 
para cualquier empresa particular, aiando estas Qltimas 
absorbidas por la monopolizaci6n de capital, primordialmente 
estadounidense. Este fen6aeno tuvo efectos contraproducentes para 
la economia interna de los Estados Unidos, ya que mientras en 
Europa y Jap6n la maquinaria y tecnologia aran nuevas, por las 
pérdidas de infraestuctura durante la guerra, Estados Unidos 
conserv6 en uso sus medios de producci6n, que relativamente se 
hicieron menos eficientes. También la orientaci6n araamentista 
que se dio a la econom1a, que a1111ent6 durante la guerra de Corea 
y se acentu6 en el ambiente de la •guerra fria•, influy6 en el 
alza de los precios de las materias primas. 

El gran volumen del flujo de capitalea norteaaericanos hacia 
Europa en el periodo comprendido entra 1953 y 1964, ocaaion6 que 
la economia de este pa1s entrara en receai6n durante 1957-1958, 
en cambio, este flujo dio un 1mpetu importante al ritmo de 
acumulaci6n de capital en Europa, creando una mayor liquidez y un 
gran desarrollo al comercio externo de loa paises europeos. De 
tal forma que Japón, junto con Europa, mediante inyecciones de 
capital norteamericano, lograron elevar sus indices de 
competitividad comercial, permitiéndoles ampliar au presencia en 
el mercado mundial. 

7) Torres Gaytán, Ricardo. op. cit. pag. 318. 
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1.z SUJlGIIUD'rO Dll LAS ALDIUUI DQ'llftILllS e.o.e. 

Dos décadas después de haber terminado la Primera Guerra 
Mundial, Alemania comenzó otra aún más terrible, en la cual se 
vieron envueltos , directa o indirectaaente, todos los paises del 
mundo, dejando como consecuencia problemas económicos, sociales y 
politices. 

Después de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, la 
humanidad esperaba que los paises vencedores se esforzaran en 
hallar los caminos de paz y de concordia que hicieran posible la 
convivencia humana dentro de un ambiente de respeto mutuo, 
comprensión y solidaridad. 

El sufrimiento hab1a sido grande y prolongado, se tardar1a 
en olvidarlo; y habla que esperar que no se repitiera. casi cinco 
aftas de terrible lucha y de incontables padecimientos daban 
derecho a ello. Si la segunda Guerra Mundial hab1a servido para 
alcanzar ese fin, el acontecimiento, aunque duro, no hab1a sido 
en vano. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los paises 
vencedores estaban en realidad moral y materialmente tan 
destrozados como los vencidos. En muchos paises, los hombres 
estaban fatigados de la lucha, pero de ning6n modo satisfechos 
con lo que la guerra hab1a deparado. Muchos se preguntaban por 
qué se hab1an estado matando unos a otros durante mAs de cuatro 
larg_?s aftas. 

Después de la gue~ra, una parte de Europa estaba arruinada. 
Era necesario reconstruir las regiones devastadas, alimentar a 
las poblaciones hambrientas, iniciar la rehabilitación econóaica 
y crear fuentes de trabajo que absorbieran a los millones de 
soldados que regresaban de los frentes. 

En los paises de nueva creaci6n, babia que levantar, adem!s, 
la estructura orgAnica del Estado y fundar las Constituciones que 
habr1an de sustentarlos. 

can el tiempo, los gobiernos empezaron a preocuparse por las 
condiciones de vida de la población y, en especial, de la 
infantil que se encontraba desamparada. Fue entonces cuando 
empezaron a surgir diferentes organizaciones internacionales de 
ayuda y solidaridad hacia los palees &As afectados. 
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As1 se fora6 el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en 1946, la cual se organiz6 en un principio 
para ayudar a los nillos victimas de la sequnda Guerra Mundial y 
actualmente ha extendido su labor hacia los nillos de todo el 
aundo. 

En alqunos paises de Europa, ocho allos después de la guerra, 
todav1a no babia indicios de que se llegara a un acuerdo para 
firmar un tratado de paz. Austria, al igual que muchos otros 
pa1see tenia graves problemas socio-econ6micos y pol1ticos, la 
econom1a se recuperaba lentamente, no hab1a estabilizaci6n en su 
moneda y babia comenzado su reconstrucci6n, eligiendo una 
politica de •paz y equilibrio"(B). 

En esa época, aparec1an nuevos brotes de violencia en 
diferentes paises como Indochina.·Francia padec1a una crisis tras 
otra. La comunidad Europea parec1a estar en un callej6n sin 
salida, En Inglaterra, Winston Churchill se esforzaba en.mejorar 
la posici6n de su pais en el mundo. Las mayores inquietudes se 
centraban en loa pueblos coloniales del Africa, que también 
mostraban sellales de agitaci6n y descontento. Alemania, partida 
en dos, era el resultado 114s triste del enfrentamiento. De ·esta 
forma, el clima que exist1a en la aayor1a de los paises en la 
época de la posguerra era de intranquilidad, que no permitia 
vislumbrar la paz, tan esperada por los ~uebloe. 

Austria se encontraba pr6cticaaente destrozada y exist1a una 
miseria en el pais. "La guerra lo babia destrozado todo: las 
ciudades estaban arrasadas por las bombas; escaseaban los 
alimentos, abundaban los refugiados y los soldados de ocupaci6n; 
faltaban viviendas ••• Y no se advart1a ninglln ,proqreao en la 
situaci6n: como si el tiempo de la posguerra se hubiera detenido. 
Se veta a la gente mal vestida, p!lida, pesiaista ••• Todo parecia 
vacio"(9). 

Adelll4s de la terrible situaci6n econ6aica de los paises 
europeos después de la guerra, exist1a un nliaero incalculable de 
nillos huérfanos y desamparados, que sufr1an los rigores del 
hambre y de algunas enfermedades y que no tenian la posibilidltd· 
de volver a sus hogares definitivamente perdidos. Para estos 
nilloa a6lo babia la posibilidad de ingresar a alqdn asilo o a un 
reformatorio; porque eran pocos los que recib1an la ayuda de la 
asistencia social y muchos los que vagabundeaban en las calles y 
algunos empezaban a cometer robos, principalmente de alimentos .• 

8) 

9) 

Reinprecht, Hansheinz. EL LIBRO 
Fundador de Aldeas Infantiles 
Barcelona, 1975, pag. 26. 
Ibidem. pag. 37 
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Muchos nif\os se criaron entre las ruinas de las ciudades 
bombardeadas o compartiendo multitudinarias instalaciones 
destinadas a albergar millones de refugiados. 

En ocasiones, se buscaban familias tutoras donde albergar a 
los niftos, pero la mayor1a de las veces eran vistos como pequeftos 
sirvientes y eran maltratados y relegados dentro de la familia, 
que sin embargo, los conservaba para poder sequir recibiendo la 
ayuda económica que les proporcionaba el Estado. 

lllDt• ••t• •ituaci6n 7 con la grave problellitica eoon6aioa 7 
•ocial qua existia, surgen an J.uatri•, an 190, la• Aldeas 
Infantil•• e.o.e., con el objetivo de prHtar •7U4• a loa niños 
huirfanoa 7 brindarlas un lugar donde vivir y ac!uoarse, tratando 
da proporcionarlH un hogar, lo ala parecido •l que hubieran 
tenido da no haber sufrido lo• rigor•• de la guarra. 

El iniciador de esta idea fue Hermann Gmeiner, estudiante de 
medicina, quien pensaba que al reunir los niftos huérfanos y las 
mujeres solas en un lugar apropiado se les reestableceria el 
hogar destruido durante la conmoci6n. 

Para ello plane6 construir una Aldea Infantil donde se 
reuniera a los niftos huérfanos y a las mujeres que habian quedado 
solas a causa de la querra. 

Para llevar a cabo su proyecto, solicitó la ayuda de algunos 
particulares, que aportaron recursos aateriales y financieros, 
Además, para poder captar más benefactores, fundó una asociación, 
la cual deberia de incluir un qrupo de aédicos, enfermeras y 
asistentes sociales. A esta asociación le dio el nombre latino de 
"Societas Socialist, que podr1a abreviarse en s.o.s. Gmeiner 
pensó que ésta era la sigla de la llaaada internacional de 
socorro en alta mar: 'Save our souls' ("¡Salvad nuestras 
almas!•¡. A este nombre le aftadió. el subtitulo de 'Obra de 
Asistencia para niftos huérfanos•• (10). 

Esta asociación se fundó oficialmente el 25 de abril de 
1949, y registrada por la Dirección de Seguridad del Tirol, en 
Imst, Austria. 

A finales de ese afto se terminó la primera casa de la Aldea 
Infantil, a la que se le llam6 "La Casa de la Paz 11

• All1 
ingresaron los primeros niftos; en poco a&s de un ano ya exist1an 
cinco casas y 45 niftos que las habit\ban. 

'*" 10) Ibidem. pag. 82-83. 
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Las primeras mujeres que empezaron a desempenar el papel de 
madrea en la Aldea Infantil fueron seleccionadas por el doctor 
Vincenz Neubauer, catedrlltico de psicolog!a de la Universidad de 
Innabruck., •casi todas proced!an del campo: de Karnten, 
Salzburg, del Burgenland y del Tirol. Eran mujeres que deseaban 
consagrar su vida a loa niftos, sab!an llevar una casa y eran 
hijas de familias numerosas• (11). 

Poco después de haberse inaugurado la Aldea Infantil s.o.s. 
de Iast, Gaeiner se dio cuenta de que las udres necesitar!an 
descanso una vez al allo, para ello se adquiri6 un terreno en 
caldonazzo, cerca de Trento, Italia; donde los ninos permanecen 
en ca•pamento durante todo el verano, con un grupo de profesores 
y estudiantes que desempenan funciones de educadores, mientras 
los mlls pequenos se quedan al cuidado de una sola madre, que 
tiene vacaciones después. 

As! continua haciéndose actualaente, con la diferencia que 
ahora asisten casi dos mil nillos de las Aldeas Infantiles, 
procedenteá de diez paises europeos. Mientras los nillos viven en 
un campamento a orillas del lago, las nillaa se alojan en 
"bungalows" en Caldonazzo. •Los contactos interpersonales se 
favorecen mediante •uchos actos comunes, competiciones 
deportivas, excursiones a la aontalla, juegos y cantos. Por encima 
de las diferenciaa idiomllticae, los nillos de las Aldeas 
Infantiles s.o.s. forman cada allo en Caldonazzo una gran familia 
europea• (12). 

Para ayudar a difundir la obra realizada en Aldeas 
Infantiles s.o.s. se publica, desde 1952 un folleto que ahora se 
llama •El Correo de las Aldeas Infantiles S.O,S.", cuya funci6n 
consiste en informar a los socios, amigos y protectores de la 
obra acerca del trabajo, de esta forma se pudieron captar 
numerosas donaciones, que ayudaron a construir otra Aldea 
Infantil en la Alta Austria. 

Durante los anos 1955-56, empezaron a difundirse las Aldeas 
Infantiles por Europa, ya que en 11Uchos paises s6lo exist1an las 
anticuadas instituciones asistenciales para la infancia y la idea 
innovadora de las Aldeas Infantiles era bien recibida. 

El primer pala donde se extendieron laa Aldeas Infantiles 
s.o.s. fue Alemania, al11 se constituy6 la "S.o.s. Kinderdorf 
c.v. (Aldeas Infantiles s.o.s. , Sociedad Registrada), la cual se 
encargarla de divulgar en la RepClblica Federal Alemana la idea de 
las Aldeas• (13). 

11) Ibidem. pag. 92. 
12) Ibidea. pag. 119. 
13) Ibidem. pag. 119. 
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Al crearse nuevas Aldeas, se vio la necesidad de preparar a 
las mujeres que desempeftaran la función de aad.res, por ello se 
fund6 en Innsbruck la primera Academia de !ladres. •frau Auguste 
Neubauer, esposa de nuestro colaborador, el catedrAtico de 
psicolog1a Vinsenz Neubauer, se encarg6 de aquella tarea y 
estableci6 con gran éxito el funda•ento de esta instituci6n 
permanente para nuestro trabajo en Aldeas.. Posteriormente, la 
Asociaci6n Alemana de Aldeas Infantiles s.o.s., abri6 en Norlbach 
(Baviera) una escuela para todas las candidatas de lengua 
alemana. La preparaci6n dura un año y se otorga un diplosa 
reconocido. De esta manera, la profesi6n de aadres de Aldeas 
Infantiles s.o.s. se ha convertido en una profesi6n asegurada 
socialmente y basada en una s6lida formaci6nw (14). 

En 1956, fue creada la primera residencia de .J6venes de 
Aldeas Infantiles, en Egerdach, donde fueron unidos los muchachos 
ya mayores de la Aldea Infantil de Imst, all1 continüan sus 
estudios y aprenden un oficio. 

Después de la introducci6n de esta obra en Alemania, pas6 
también a Francia e Italia, por lo que se hizo necesario crear un 
organismo central que vigilara su correcto funcionamiento, y· se 
fund6 el 26 de noviembre de 1960 en la ciudad de Estrasburgo, con 
el nombre de "Federaci6n Europea de Aldeas Infantiles s. o. S.", 
que coordina la labor que realizan los paises europeos. 

Poco después se difundieron por toda Europa, Asia y Africa, 
para lo cual se planearon nuevas estrat99ias para la recaudación 
de fondos, destinados para la construcci6n de las Aldeas y su 
funcionamiento: se crearon para este fin, organizaciones civiles 
en paises desarrollados. El bolet1n •El Correo de las Aldeas 
Infantiles•, se imprimi6 en diferentes idio•as. Se creó un nuevo 
prograaa de financiaci6n: el padrinazgo, que consiste en que 
cualquier persona, de cualquier pa1s, puede apadrinar a un niño 
de A1.deas Infantiles en cualquier parte del mundo. Mensualmente 
aporta una cantidad determinada y puede establecer contacto con 
el nillo. 

Las Aldeas Infantiles s.o.s. se establecieron en América 
Latina en la década de los 70'&, en México se tunda la primera en 
1971. 

Actualmente existen Aldeas Infantiles s.o.s. en 100 paises, 
atendiendo a más de 60,000 nillos. 

14) Ibidem. pag. 156. 
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1.3 BlBTOllA DB LA .llLDBA 1111'.ll!ITIL e.o.e DI! IUIXICO 

Loe aftoe posteriores al término de la Segunda Guerra 
Mundial representan para México el per1odo mtis intenso de 
modernizaci6n de sus estructuras econOllicae y sociales, asi como 
el de consolidaci6n de su estructura politica y social. Durante 
este periodo, el·pais experimenta importantes cambios, entre los 
cuales se cuenta la transtormaci6n de la estructura del sistema 
educativo nacional. 

Asimismo; en las 6ltimas décadas se ha registrado un 
notable enriquecimiento te6rico del concepto de educaci6n, por 
haberse ampliado las dimensiones de su estudio, sin embargo, este 
desarrollo educativo ha eetado determinado por el modelo o estilo 
de desarrollo econ6mico que se adopte en un -.nto hist6rico 
especifico, este desarrollo econ6mico marca los alcances del 
proceso educativo, adem!s de las proyecciones y consecuencias que 
se pretendan alcanzar. 

El periodo hist6rico que •e pretende desarrollar, se ubica a 
partir de los modelos econ6micos: estabilizador (1954-1970), 
compartido (1971-1976) y alianza para la producci6n (1976-1982); 
porque permiten situarse en un contexto eepec1tico, ya que el 
anlilisis de los modelos de desarrollo que hist6ricamente han 
aparecido en el pais, favorece la comprenei6n de los problemas 
económico-sociales y también, de las contradicciones implicitas 
en dichos procesos. 

El hecho de que el modelo de desarrollo econ6mico no 
responda a las instituciones o necesidades reales de la 
población, parece haberse convertido en un tenOlleno ca.ün, pero 
quizlie sea no menos significativo el caso de los modelos que por 
diversas razones no tuvieron pleno éxito o se desvirtuaron en la 
prlictica, por postularse objetivos de dificil logro o por 
carecer, a veces, de medio• adecuado• para •U realizaci6n. 

En el desarrollo hist6rico del pa1s; se han vivido momentos 
coyunturales, que han de•atado y agudizado grandes 
contradicciones sociales y crisis económicas, las cuales tienen 
su antecedente en lo sucedido en México durante la Revoluci6n 
Mexicana y la gran depresi6n ecori6mica de 1929-1933, donde se 
implanto gradualmente un sistema altamente diferenciado de 
estimulo& a la acumulaci6n de capital. 

17 



A partir de "1940 el pa1s entra an una etapa diferente: 
comienza la época de las rectificaciones. Todos los esfuerzos 
enderezados a colectivizar los medios de producci6n, a implantar 
un esquema m:is justo de. la distribuci6n del ingreso y a lograr 
una mayor independencia del exterior fueron postergados, 
combatidos enérgicamente por el Estado" (15). 

Los efectos directos de la Segunda Guerra Mundial en el 
panorama econ6mico de México se dejaron ver en el cambio del 
modelo de desarrollo basado en las exportaciones de productos 
primarios (materias primas), llam~do "desarrollo hacia afuera 11 

por el de de "desarrollo económico hacia adentro". Ya que ante el 
descenso de la demanda extranjera y su disminuci6n en la oferta 
de art1culos manufacturados, se opt6 por el fomento industrial 
del pa1s, con la intenci6n de sustituir las importaciones de 
articulas manufacturados. 

Este fomento industrial y del mercado se puso en marcha bajo 
el proteccionismo arancelario y apoyo financiero del Estado, 
convirtiéndose éste en promotor y empresario de aquellas ramas de 
la industria que resultaban poco atractivas o riesgosas para los 
inversionistas particulares. 

Este desarrollo llamado hacia adentro, pronto agot6 sus 
posibilidades de crecimiento, ya que, al tener que importar 
tecnolog!a, para producir internamente los bienes de consumo, se 
lleg6 al punto de que los gaetos de las exportaciones superaban 
con creces a los de las importaciones que se pretend1a sustituir, 
también se importaron técnicas inadecuadas a un alto costo. 
AdemAs, la producci6n de 1111nufacturas hechas en el pa1s result6 
ser mAs cara y de baja calidad en relaci6n con las manufacturas 
de importaci6n. 

A pesar de esta situaci6n se intent6 salir al mercado 
internacional de manufacturas pero, ya que la mayor1a de las 
empresas que exportaban eran de capital extranjero, la plusval1a 
fue a parar a otraa naciones. As1 fue como durante los gobiernos 
de Manuel Avila Camacho y Miguel AlemAn Valdés, se increaent6 en 
gran manera la penetración del capital extranjero, ya sea en 
inversiones directas, o mediante recursos técnicos y financieros, 
todo esto para lograr un aumento en la producci6n nacional, sin 
tomar en cuenta la injusta e inequitativa distribuci6n de las 
utilidades econ6micas. 

15) Torres Gayt6n, Ricardo. UN SIGLO DE DEVALUACIONES DEL PESO 
MEXICANO. Siglo XXI Editores, México, 1983, pag. 327. 
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A principio de la década de los 50's, como consecuencia de 
la crisis econ6mica causada por: el debilitamiento de la 
inverai6n monopolista interna, la aceleraci6n de la inversi6n 
extranjera directa, el aumento de la inversi6n estatal provocando 
el aumento externo; el Estado como medida do soluci6n crea 
programas acon6micos m6s definidos, llam6ndole a éstos "El 
Desarrollo Estabilizador• (1954-1970), cuyos objetivos eran: 

1) La estabilidad del tipo de cambio. 

2) La estabilidad de los precios nacionales. 

3) El loqro de una taza de crecimiento del producto nacional 
entre el 6 y el 7t anual. 

4) Financiamiento del desarrollo con ahorros voluntarios 
nacionales y del exterior (16) • 

Este modelo alcanz6 ciertos loqroa, como el de estabilizar 
relativamente los precios, repercutiendo positivamente en el 
salario real de loa trabajadores; y lo9r6 aumentar la 
productividad de la econom1a nacional y mantener el tipo de 
cambio invariable a la vez que logr6 una taza del producto 
interno bruto entre el 6 y el 7\ anual "durante 16 anos (1951-
1967)" (17). 

Las administraciones que abarcaron este periodo del 
desarrollo estabilizador fueron las de Adolfo Ruiz Cort1nez, 
Adolfo L6pez Mateos y Guatavo Diaz Ordaz. 

Durante este periodo la pol1tica adoptada marca loe 
lineamientos del sistema educativo, en especial en lo referente a 
la formaci6n de los maestros y a la imagen del desempel'lo 
profesional del educador. Asimismo, se amplia la matricula en los 
diferentes niveles educativos, llegando a atender la primaria 
cerca de 5 millones de al111111oa en 1960 y la anaananza media 
empieza a hacerse coman como aarvicio urbano. La aducaci6n 
superior absorbe al crecimiento da la damanda en proporoi6n alta, 
y ae amplian las oportunidades en sl interior: las Universidades 
da loa Estado• pasan a ser 22 y se crean los Institutos 
Tacnol6gicoa Regionales, como resultado aa llega a eo mil 
estudiantes de licenciatura en 1960. 

16) Torras Gayt6n, Ricardo. op. cit. pag. 327. 
17) Ortiz, Mena, Antonio. EL TRIMESTRE ECONOMICO. Num. 146, 

Abril-Junio 1970, pag. 439. 
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Sin embargo, esta pol1tica tuvo fallas, entre las que pueden 
citarse: 

1) La calda del producto interno bruto, por debajo del 
incremento de la poblaci6n. 

2) "El no preocuparse porque la distribuci6n del ingreso y 
la riqueza se efectuaran menos desigualmente. 

3) No tomar medidas que contrarrestaran la profundizaci6n y 
la dependencia econ6mica del pa1s. 

4) No combatir el subempleo y el desempleo" (18). 

En lo que se refiere al financiamiento con ahorros 
voluntarios nacionales, no se concretó del todo, y si se aplica 
la tórmula Keynesiana que dice: el ingreso es igual al consUJ110 
más el ahorro; se pod1a suponer que al aumentar el ingreso, como 
consecuencia del aumento del producto a precios estables, 
aumentarla también el ahorro, ya que el consumo normal se 
mantendria m!s o menos constante, pero no sucedió as!, ya que ese 
consumo aumentó en servicios y gastos secundarios. El excedente 
logrado, en lugar de destinarse al ahorro en inversiones 
productivas socialmente, se utilizó para el pago de intereses de 
la deuda externa, parte de ese excedente fue sacado del pa1s por 
particulares o se invirtió en sectores no productivos al 6. 5\ 
anual, se recurrió a solicitár m~s préstamos al extranjero, ante 
la falta de productos propios. 

En lo referente al sector agr1cola, en los primeros anos la 
reforma agraria estuvo apoyada por grandes inversiones en el 
sistema de irriqación, la construcción de caminos, la creación de 
instituciones de crédito como el Banco Nacional de Crédito Ejidal 
y el Banco Nacional de Crédito Agr1cola. 

El sector agr1cola, que pod1a jugar un papel muy importante 
en el desarrollo industrial, dentro del periodo de sustitución 
compeja de las importaciones es transformado debido a la 
estructura bipolar en una nueva forma de contradicciones de clase 
en el campo. La solución a esto no fue prevista en el modelo de 
desarrollo estabilizador, el cual no pod1a haber implicado el 
desarrollo del sector porque la polltica económica de 1a 
burgues1a qobernante no estaba enca•inada a resolver las demandas 
de la clase campesina, sino por el contrario, a controlarlos y 
explotarlos a fin de generar o apoyar el proceso de 
industrialización subordinado y dependiente. 

18) Torres Gayt6n, Ricardo. Op. cit. pag. 333. 
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· .. 

Ante el agotamiento econ6mico y social del desarrollo 
estabilizador, el presidente Luis Echeverr1a Alvarez se vi6 
orientado a reorientar la pol1tica del Estado, por el denominado 
"Desarrollo Compartido• (1970-1976) teniendo como objetivos 
principalaante: 

1) Aumento del empleo. 

2) Mejor distribuci6n del ingreso. 

3) Reducci6n de la dependencia del exterior. 

4) Mejoramiénto de la calidad de vida. 

s) Mayor aoberania y aprovechamiento de loa recursos 
naturales disponibles. 

Al comenzar este periodo se vela que M6xico tenla grandes 
promesas de crecimiento; el cual ya estaba llegando a sus 
llmitea, evidenciado por el agravamiento dal deaempleo y el 
detrimento de loa ·•alarioa reales. l!stoa a6lo eran slntomas de 
loa problemas ocasionados por el persistente aostenimiento del 
crecimiento; de estos probleaaa son tres loa que destacan por su 
impacto en la economla nacional: la criaia fiacal, que para 
entonces se expresaba en un agravamiento de la deuda pllblica, que 
alcanzaba en 1970, 64,571 millones de pesos (19) 1 el alarmante 
déficit en la balanza de pagos que en ese mismo afio era de 1,115 
millones de d6lares y la tendencia del estancamiento de la 
producci6n agrlcola, ya que entre 1965 y 1970 crec16 a una taza 
de 2.2,. si a todo esto de le aqre<Ja el deeprestigio nacional e 
internacional, que cargaba el E•tado como con•ecuencia del 
movimiento estudiantil popular de 1968, era evidente la precaria 
situaci6n del gobierno, trente a la poblaci6n trabajadora. 

El programa econ6mico de Echeverrla se pronunciaba por la 
elevaci6n de la producci6n a9rlcola e industrial, el 
fortalecimiento de las debilitadas finanza• del l!stado, un 
ingrediente burocr6tico llamado reforma administrativa, una 
polltica comercial basada en el impulso de la• exportaciones y 
una ~orzada apertura democrAtica. Los instrumentos para llevar a 
cabo esos ,objetivos eran: la reforma fiacal, la polltica 
salarial, la polltica monetaria y crediticia y la reforma 
educativa. 

19) Colmenares M.. Ismael. CIEN Allos DE LUCHA DE CLASES EN 
KEXICO (1876-1976) TOMO II. Edicione• Quinto Sol, México, 
1985, pag. 314. 

21 



En 1971 se manifest6 una contradicci6n de la producci6n, 
expresándose en una disminuci6n de la tasa de crecimiento que en 
ese al'\o fue de 3. lt, esta contradicci6n afect6 principalmente a 
las industrias de bienes de consumo durable y no durable, y 
gradualmente se fue extendiendo hacia otras ramas, sin embargo, 
la econom1a en su conjunto no lleg6 a paralizarse totalmente 
porque se mantuvieron, más por inercia que por otra cosa, los 
programas de inversi6n de los capitalistas, y también porque 
contaban con mercancia almacenada. Todavía en ese ano la 
inflaci6n no hacia grandes estragos, ya que el alza promedio de 
los precios al consumidor fue de s.s,. 

En ese al'lo se restringi6 el gasto público drásticamente, 
pues creci6 s6lo 2. Bt frente al 7. 3' promedio de crecimiento 
entre 1965 y 1970. 

Ese primer ano, a pesar de la recesión económica, para los 
capitalistas el panorama no era tan sombr1o, ya que 
tradicionalmente eri los primeros anos del sexenio los reajustes 
burocráticos tienen siempre el mismo resultado: la reducci6n de 
la actividad econ6mica. 

Los alcances obtenidos en este periodo fueron: la creación 
de la Procuradur1a del Consumidor, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnolog1a, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el de 
Energ1a Nuclear, el Fondo Nacional de Fomento Ej idal, la Ley 
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog1a y el Uso y 
Explotaci6n de Patentes y Marcas, la Ley para Promover la 
Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera, entre otras 
realizaciones. 

El gobierno de Echeverr1a, en lo que se refiere a la 
sequridad social, tuvo logros impresionantes, los trabajadores 
afiliados al régimen de seguridad social pasaron de cerca de 12 
millones a mAs de 22 millones. Desde este punto de vista, se 
puede calcular que las soluciones al eterno problema del 
desempleo fueron eficaces, para un determinado periodo. 

Por otra parte, la crisis educativa se agudizaba en este 
periodo, ya que en la pol1tica de Luis Echeverr1a, se plantearon 
dos premisas: la primera fue el deseo de las autoridades del pa1s 
de conciliarse con los sectores disidentes del 68, retornarlos a 
los brazos del sistema y tratar de reconquistar asi el concenso 
perdido durante ese ano fat1dico; y para lograr esto se permite 
la tolerancia del Estado hacia iniciativas de restauraci6n del 
orden jur1dico legal de ciertas universidades, lanzadas por la 
izquierda y que inclu1an la i11plantaci6n en ellas del principio 
de autonomia o sistemas de gobierno escolar, asimismo, la 
pol1tica de no modificar sustancialmente la tendencia demográfica 
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del sistema de educaci6n superior manteniendo una oferta ampliada 
para beneficio fundamentalmente de los sectores medios. 

La sequnda premisa fue el deseo de modernizar la econom1a y 
la pol1tica del pa1s, con esto da origen al CONACYT, la fundación 
del Colegio de Bachilleres y de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el reforzamiento de las instituciones como el 
Colegio de México, la creaci6n del CIDE, y de UPICSA, y de la red 
compleja de instituciones técnicas, agr1colas e industriales 
destinadas a producir t6cnicos a nivel medio. 

Sin embargo, se puede ver con esto líltimo, que lo que se 
estaba haciendo era formar los cuadros técnicos que el desarrollo 
capitalista del pa1a estaba reclamando en ese momento hist6rico. 

Por otro lado, la extensi6n de la red de caminos pas6 de 
algo más de 5 mil kil6metros en 1935 a más da 70 mil en los anos 
70's, la capacidad instalada de energ1a eléctrica pasa de 550 mil 
kilovatios a 7 millones .y medio en esos anos; la producci6n de 
petr6leo crudo se multiplicó mAs de cuatro veces y la superficie 
beneficiada de obras p6blicas de riego pas6 de 160 mil hectáreas 
en 1935 a casi tres millones en ese periodo. 

Los objetivos que se plantearon al inicio de esta etapa no 
se cumplieron del todo ya que en realidad no fue compartido, 
excepto con los monopolios internacionales, ya que no mejor6 la 
distribuci6n del ingreso, más bien la inflaci6n que se produjo en 
esos anos deterior6 el salario real en beneficio de la minor1a de 
empresarios a costa de la gran masa de trabajadores. 

Además, el nlímero de desempleados aumentaba rápidamente y 
era cada vez más insuficiente la satisfacción de las necesidades 
de servicios educativos, médicos, sanitarios y de vivienda. El 
desarrollo del transporte por carretera "no habla arrancado de la 
marginaci6n a vastas áreas rurales del pa1s y el estancamiento de 
los ferrocarriles se convert1a en un cuello de botella para las 
actividades ya establecidas•. (20). 

La autosuficiencia en materia de producci6n de alimentos, 
que se.babia conservado haata principios de la d6cada de los 60's 
se hizo insostenible a causa de la deecapitalizaci6n del campo, 
de la lenta expansi6n de las áreas de bajo riego y por falta de 
esfuerzos que contribuyeran a la organización da loa campesinos. 
El petróleo, as1 como otros recursos que el pa1s tenia en 
abundancia, se ten1an que importar en grandes cantidades; además, 
la generaci6n de la energ1a eléctrica se deten1a ante cuestiones 
financieras, as1 como la producci6n siderlírgica y minera. 

20) Tello, Carlos. LA POLITICA ECONOHICA EN MEXICO. 1970-1976. 
Siglo XXI Editores, Hexico, 7a. Edici6n, 1985, pag. 44. 
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En esta época, el 35% de la poblaci6n mayor de 6 aflos 
carecia de algün tipo de educaci6n escolarizada y s6lo el 22% del 
total de la poblaci6n mayor de esa edad habia terminado la 
escuela primaria; casi e millones de personas mayores de diez 
ai'\os no sabian leer ni escribir. Pero adem!s exist1an grandes 
diferencias entre la poblaci6n rural y urbana entre las distintas 
zonas del pais, ya que "m6s del 40% de la poblaci6n mayor de 10 
anos en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca no sab1an leer 
ni escribir; en cambio, en el Distrito Federal menos del 10\ de 
la poblaci6n mayor de 10 afias no sabia':'_leer ni escribir" (21). 

Al término de este periodo, existia una recesi6n coyuntural 
y una gran crisis económica, por lo que el gobierno de José L6pez 
Portillo tiende a abandonar las posiciones fundamentales de 
carActer praqmAtico del gobierno de Luis Echeverria Al varez y 
plantea un programa a seguir denominAndolo "Alianza para la 
Producci6n•, el cual pretende a través de dos vias llevar a cabo 
sus objetivos, dichas vias son: la pol1tica y la economia, por 
otro lado, la retórica pol1tica se estancó en las promesas de 
cumplir m6s adelante con las esperanzas de la Revolución: 
alimentación, empleo, salario, salud, educación, acceso a los 
bienes y servicios, etc. En 1980 el Plan Global de Desarrollo, 
plantea como prop6sito fundamental el otorgamiento de •minimos de 
bienestar social" a la poblaci6n empleada, subempleada y 
desempleada. 

La economia se subordin6 a los lineamientos del FMI que 
fueron firmados por Echeverria en 1976, que permitió la entrada 
de un crédito de emergencia que vino a apuntalar débilmente la 
situaci6n financiera del pais. 

Despulls de la devaluaci6n de 1976, se loqr6 una tasa de 
crecimiento econ6mico superior al al durante cuatro anos 
consecutivos, sin embarqo, para 1982, México vive una de las 
crisis m!s severas de su historia: el Producto Interno Bruto cae 
a o.st, la inflaci6n es del 100% y con riesgo de acelerarse, las 
reservas monetarias del Banco de México son insuficientes, no hay 
generaci6n de empleo, con el consecuente aumento del desempleo. 

En 1976 se abandon6 la paridad fija del peso en relación al 
d6lar, que prevaleci6 durante 22 afias; esta devaluaci6n implicó 
un alza de la inflaci6n y una depresi6n de la inversi6n. El 
discurso de la toma de poaeai6n de L6pez Portillo fue en términos 
conciliadores, denotando la capacidad del gobierno para 
administrar la econom1a, aunado a esto se anunció el 
descubrimiento de grandes yacimientos petroleros, planteAndose la 

21) Tello, Carlos. op. cit. pag. 17. 
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posibilidad de que el pals se convirtiera en un importante 
exportador de petr6leo, El plan presidencial consistla en : dos 
aftoa (1977-1978) serian de recuperaci6n; otros dos (1979-1980) de 
consolidaci6n y los siguientes (1981-1982) serian los de 
crecimiento acelerado. La nueva polltica dio sus frutos en lo que 
se refiere al crecimiento del PIB, de 3.4\, 8.2\ y 9.2\ para 1977 
1978 y 1979 respectivamente. 

La diveraificaci6n de la riqueza petrolera hacia otros 
sectores era m.6a una promesa que una realidad, puesto que era 
neceaario realizar cuantiosa• inversiones para la explotaci6n, 
por lo que esta necesidad de financiamiento también contribuy6 al 
endeudamiento externo. sin embargo, se continu6 con el prop6sito 
de fincar el desarrollo en el petr6leo, cuando a inicios de 1979 
se anuncia un alza del precio del per6leo en un 49\, pero esto 
contribuy6 a aumentar las presiones inflacionarias de los paises 
industrializados, puesto que sus importaciones de petr6leo les 
resultaban mas costosas (22), De tal forma que la economla 
internacional entraba en un periodo con caracteristicas 
recesivas, mientras que en México se complementaban pollticas de 
alto crecimiento. 

Aal es como M6xico, teniendo como aval sus vastos recursos 
petroleros, se constituye en el pala prestatario mas importante 
en el mercado internacional. El dsbili taaiento de la economia 
internacional se prolong6 y agudiz6 en 1981, fomentando las 
politicas restrictivas anti-inflacionarias, por parte de los 
paises industrializados. 

La intlaci6n en México comenz6 a incrementarse a partir de 
1979, a causa, en parte de la liberaci6n parcial de los precios, 
el crecimiento acelerado del gasto pQblico (58,3\ en 1980 y 62.at 
en 1981). El mercado petrolero experiaent6 un exceso de oferta a 
partir de febrero de 1981, lo cual aotiv6 bajaa en el precio del 
petr6leo de varios paises, entra ellos México; ocasionando que 
para fines de ese afto, el ingreso de divisas disminuyera a 7 ooo 
millones de d6lares. 

La calda de la demanda del petr6leo, aurgi6 por varios 
factores, que el gobierno de L6pez Portillo no previ6: 

1) La recesi6n de la economla internacional. 

2) El aumento en el ahorro de recursos petroleros de los 
paises industrializados. 

J) El progreso en la sustituci6n del petr6leo por otras 
fuentes alternativas da anergla. 

22) Violante, Alejandro. MEXICO, UNA ECONOMIA EN TRANSICION. Vol. 
1 Editorial Limusa. México, 1984, pag. 19. 
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Esta ca1da del mercado petrolero y las elevadas tasas de 
interés hacian cada vez más dificil el pago de la deuda. Sin 
embarqo, se continuó con un pol1tica expansionista a altos 
costos, llegando la contratación de la deuda externa en 1981 a 
casi 20 mil millones de dólares. 

Para fines de 1981, las espectativas de una próxima 
devaluación originaron una gran fuga de capitales, llegando a 
10,900 millones de dólares en ese ano. Por otra parte, aunque se 
hab1a obtenido un préstamo de 2, 500 millones de dólares, se 
empezaban a encontrar problemas en la obtención de créditos 
externos. La fuerte necesidad de obtención de divisas, para 
solventar los vencimientos a corto plazo de la deuda y la fuga de 
capitales, llevaron al gobierno de L6pez Portillo a adoptar un 
sistema dual de tipo de cambio que entró en vigor el 6 de agosto 
de 1982; el sistema consist1a en un tipo de cambio "preferencial" 
que se fijó en 49.13 pesos por dólar, aplicable a la importación 
de bienes prioritarios y en un tipo de cambio •general" 
determinado por el libre juego de la oferta y la demanda, creando 
un gran descontento y desconfianza entre los empresarios 
particulares, provocando una nueva fuga de capitales. Ante la 
critica situación financiera, el gobierno solicitó a los más 
importantes bancos comerciales extranjeros, una prórroga de 90 
d1as para loa pagos de la deuda a corto plazo del sector público, 
además anunció que sólo se pagar1an los intereses y se 
restructurar1a el perfil de la deuda. Esta decisión pon1a en 
evidencia las dimensiones de la crisis y creaba la coyuntura 
histórica para la nacionalización de la banca. Asi, el primero de 
septiembre de 1982, en su VI informe presidencial, José L6pez 
Portillo, marcó un cambio en la politica económica al introducir 
un sistema generalizado de control de cambio y anunciar la 
nacionalización de la banca privada mexicana, con lo cual se 
pretend1a controlar la entrada y salida de divisas a Héxic6. 

Dentro d• •u politica •ooi•l y •con6aica, •• 4••t•ca la 
publio•oi6n 4• vario• pl•n•• J proqraa•• nacional•• J 
••or•tari•l••• Plan Glob•l 4• D•••rrollo, Plan ••oion•l 4• 
Bapl ... , Plan •aoional 4• De•arrollo In4uatrial, Pl•n .. oional 4• 
D••arrollo Urb9Jlo, Plan .. cional 4• 'l'Urbao, Plan .. oiolllll 4• 
l'oa•nto llcluoativo J Plan .. aional 4• S4uaaai6n para Todo•. 

Con respecto al 4mbito educativo, se plantea castellanizar y 
proporcionar la primaria bilingue a la población ind1gena, 
primaria para adultos, fomentar la educación técnica, fomentar la 
inveati9ación cient1f ica, impulsar la educación art1stica, 
histórica, antropológica; fomentar el ingreso a la educación 
superior. 
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En el bienio 77-78 hubo una reducción en el presupuesto 
disponible para la educaci6n; se anuncia la elevaci6n de la 
escolaridad a nueve qrados, se mantuvo un riqido control de la 
inscripci6n en las escuelas normales püblicas, aparentemente 
porque no se quer1an formar maestros para los cuales no existe 
una plaza de trabajo, como consecuencia, se acentQa la tendencia 
hacia el predominio de las instituciones privadas en este tipo de 
ensenanza. 

En realidad el qobierno de López Portillo adopt6 una 
posición bastante contradictoria que trajo como consecuencia una 
gran crisis econ6mica, devaluación del peso de manera permanente 
(deslizamiento), inflación, desempleo, reducción del qasto 
pQblico, qran corrupción a todos los niveles y por lo tanto, 
mayor empobrecimiento de los trabajadores. 

A travia del daaarrollo de Htoa trea perlo4o• biatórioo
econ6micoa, •• d•:I• .ver que la• perunutea 7 91"&nd•• preaicnes 
producid•• por becbo• 7 fe11611e11oa de tipo -1161oico, aocial y 
polltlco, ban llevado a c¡randea contradiccione• 7 deaigualdadH 
aocial••· 

Coao reaultado de eataa deaic¡ueldada•, producto de la lucba 
de clHH de la aociedad capitaUata, ubte el probl..a de 
daaadaptaci6n aocial de la• porcion•• mar9i11ada• de la poblaci6n. 

Esta· problelética estA aunada a di•tintoa y casi siempre 
contrastantes modelos de desarrollo que se presentan como 
alternativas posible• de crecimiento acon6mico; aodelo• que la 
mayoria de las veces s6lo sirven para aqudizar las crisis y las 
diferencias sociales, donde aparecen cada vez mAa sectores 
marqinados, los cuales son concebidos, seqjin la teoria marxista, 
como el •ejército industrial de reserva", deatinado a mantener 
loa salarios por debajo de cierto limite y •• precisamente esta 
superpoblación la que brinda a la industria las masas humanas que 
necesita para su expansión (ya que dentro de ella• se encuentran 
loa miembros del nivel mAs bajo de la clase dominada, donde se 
haya la pauperización más extrema de la clase trabajadora), que 
lleqa a convertirse en una palanca para la acumulación del 
capital, porque el proceso de industrializaci6n qenera un 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, debido al 
aumento relativo de la parte constante del capital,en comparación 
con su parte variable, reduciendo la demanda de tuerza de 
trabajo, pues dicha demanda es determinada exclusivamente por la 
parte variable del capital. (23). 

23) Marx, Carl. EL CAPITAL. Tomo I. Fondo de CUltura Económica. 
México. 
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La acumulación del capital produce constantemente una 
relativa población obrera sobrante debido a que • a la producción 
capitalista no le basta, ni mucho menos, la cantidad de fuerza de 
trabajo que le sumunistra el crecimiento natural de la población. 
Necesita para poder dsenvolverse desembarazadamente, un ejército 
industrial de reserva, libre de esta barrera natural'. (24) 

B•ta d••iqualdad, producto d• la ori•i• dal de•arrollo 
eoon6aioo, i¡ue r•peroute prinoipalaant• an la ra4uoci6n dal qaato 
pdbUco, an ••p•cial en lo referente a la aaiatencia •ocial, 
aoarrera aubeapleo, d••••pleo, aen4ici4a4 1 otroa probleaaa 
social•• qua aa aqu4isan principalaanta an loa aactorea aedioa 1 
bajo• 4a la poblaci6n. Bata oriaia eoon6aioa afacta a la 
iDBtituci6n faailier de aanara naqatiYa, 7a ·qua aziata UD 
traatocaaianto an alla, por no eziatir loa ae4ioa aoon6aicoa que 
permitan oubrir laa necaai4a4ea ala al .. antalaa da aua aiaabroa, 
ante aato 11&7 padrea i¡ua abandonan a aua bijoa o loa aut>emplaan. 

Por otro lado, an ocaaionaa loa padrea •ueran 1 lo• 
faailiaraa no puedan bacaraa cargo da lo• nUloa, por caracar 
racuraoa para cubrir ni aiquiara aua propia• nacaeidadaa. Ba por 
allo qua al traatoaaaianto qua 11&7 an la fuilia aieapra •• en 
deterioro d• ella, aiendo un factor i¡ua acelera la aparici6n 1 
awtento da lae porcionea aarqinadaa de la población. Aunado a 
•ato •• preaenta la •iqraci6n del ca•po a la ciudad, cuyo 
reaultado •• un incraaento 4• sonaa •arqinalee en 4on4• aa 
concantra la •i•eria, inaalubri4a4, 4aa911plao, analfabeti .... , 
baabre, 4aanutrici6n, alcobolia•o, 4eapolitisaci6n 1 allan4ono 4a 
••nor••· 

Es por ello que parte de esa porción marginal la constituyen 
los ninos sin familia, a causa de la muerte o abandono de sus 
padres; estos niftos presentan caracter1sticas especificas y 
dete'l:'minantes (rechazo y desadaptaci6n social, inhibición, 
agresividad, etc.), que son producto de la situación del duelo 
por la que atravesaron, dichas caracterlsticas influyen en su 
conducta, sus relaciones interpersonales y en su mismo proceso de 
aprendizaje. 

como medida pol1tica, se ha tratado de dar mayor importancia 
y solución a estos problemas de seguridad social, principalmente 
durante el perlado de Echeverr1a, quien desde su campana política 
externó •su firme propósito de afrontar los problemas del menor 
con soluciones integrales y procedimientos eficaces ••• 
manteniendo una infatigable actividad al servicio de la ninez 

24) Castilla de Gasque, Beatriz. MARGINADOS o EJERCITO INDUSTRIAL 
DE RESERVA. pag. 57. 
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desamparada y de escasos recursos, coordinando un amplio programa 
de orientaci6n familiar en todos los ámbitos del pa1s, 
proporcionando ayuda y guia de todo género a los padres de 
familia y a los menores• (25). 

Estas medidas formaban parte de su política de 
reconciliaci6n con el pa1s, la cual pretendía incrementar los 
logros en el campo de la seguridad social, esto dio las bases que 
permitieron la creaci6n del Instituto Mexicano de Asistencia a la 
Nitlez (lMPI) y de otro tipo de instituciones de carácter 
gubernamental de ayuda y asietencia a la niftez y la familia. 

A pesar de los intentos del gobierno por cubrir las 
necesidades de la poblaci6n, no pudo alcanzar sus objetivos, 
debido en parte a que la crisis econ6mica en que se encontraba el 
pals acrecentaba la poblaci6n demandante de los servicios y 
elevaba su costo. 

De ahi que se permitiera a instituciones privadas el hacerse 
cargo de esa poblaci6n excedente. Es en este moaento que se dan 
las condiciones para la creaci6n de las Aldeas Infantiles s.o.s. 
de Mllxico, las cuales se establecen con la organizaci6n y 
estructura de las europeas, esto es, sin hacer un estudio previo 
de las condiciones y caracterlaticas de la poblaci6n que se 
atenderla en Kéxico,para realizar los ajustes necesarios. 

Las Aldeas Infantiles se fundaron en México en 1971, la 
primera se edifica en la Villa Gustavo A. Madero, en el Distrito 
Federal; a través de donaciones se obtuvo el terreno y los fondos 
para la construcci6n de las caeas, las cuales llevan el nombre de 
la persona u organizaci6n que las fund6 como: Mario Moreno 
"Cantinflas", Volkswagen, Salinas y Rocha, etc. con ello se 
aprecia la proyecci6n que se le dio a la instituci6n, ya que 
cuenta con instalaciones funcionales, lo cual no garantiza la 
calidad de atenci6n que reciben los niftos. 

A principios de ese allo se realiz6 la primera campatla de 
difusi6n para captar madres sustitutas, iniciándose el proceso de 
aelecci6n y capacitaci6n con 70 mujeres, que fueron las que 
solicitaron su ingreso a la institución; despuia de un curso de 6 
meses, se inteqró un grupo de 12 madrea sustitutas, ya que la 
mayor1a se retir6 durante el curso, este grupo se inatal6 en 4 
casas, con 32 niftos. 

Esta institución en lo que respecta a estatutos, presupuesto 
y forma de organizaci6n, se riqe por loa lineamientos que marca 
la Aaociacl6n de Aldeas Infantiles s.o.s. Internacional, pero se 
vincula con el DIF (Sistema Nacional para el Desallorro Integral 
de la Familia),para tramitar el ingreso de algunoa niftos. 

25) Primer Congreso Nacional sobre el Réqimen Juridico del Menor. 
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Con el anUisis politice econ6mico realizado, se intenta 
poner de manifiesto el hecho de que las condiciones actuales del 
pa1s son producto de un proceso hist6rico, de la misma. forma que 
la aparici6n de sectores marginales cada vez más amplios en la 
poblaci6n siendo consecuencia de la politica econ6•ica de los 
diferentes gobiernos. Asimismo, las instituciones privada·s de 
asistencia, en este caso a la niftez, también aparecen debido a la 
imposibilidad del Estado de proporcionar los satisfactores 
b&sicos a la poblaci6n. 

Las Aldeas Infantiles s.o.s. pretenden, a través de sus 
acciones, restablecer "los derechos perdidos por los niftos", (26) 
por ello es necesario revisar estos· derechos y conocer el 
funcionamiento de la instituci6n. 

26) Gmeiner, Hermann. LAS ALDEAS INFANTILES s.o.s. Publicaciones 
de las Aldeas Infantiles s.o.s., 1973, pag. 67. 
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1. 4 LBYllS QUB Alll'llll AL ullo BUBRl'AllO 

El niflo al nacer, esU incapacitado para bastarse a si 
mismo, necesita de los cuidados y de la protecci6n de loa mayores 
haata que mediante un engranaje de experiencias y aprendizajes se 
capacita para actuar como un ser independiente. 

Sin embargo, no deja de existir el abandono o parece no 
importar lo que le suceda al niflo, pues como es bien sabido, 
m6ltiplea son loa problemas que aquejan a loa menores. 

En su devenir hist6rico, el menor se encuentra con un 
inmediato problema, su incapacidad de ejercicio para poder actuar 
frente a la sociedad, donde la vida cotidiana aprieiona a un 
sector de •enores desvalidos, acaso hu6rfanos o abandonados por 
sus padres voluntariamente o por alquna contingencia de·la vida y 
careciendo de antemano de los aatistactores m6s indispensables, 
en medio de su problema se debaten ciegamente en la consecuci6n 
de su objetivo, que es proveerse de alimentos y vestidos. 

sin embargo, existen leyea que aaparan al niflo, y cabe hacer 
notar que no existen propiamente leyes que respalden a loa nifloa 
huérfanos o abandonados. Ya que al CQ11Plejo jur1dico quo rige la 
vida civil de loa menores ea muy extenso, pues comprende las 
normas sobre filiaciones, reconocimiento de hijos, patria 
potestad, alimentos, tutela, protecci6n prenatal, ate. Casi todas 
ellas se encuentran G'1 loa c6digoa civiles y su aplicaci6n y 
ejscuci6n ea encomendada a 6rganoa jurisdiccionales, pero 
recientemente sobra todo, han aumentado las normas 
administrativas que regulan aspectos de esas materias y han 
surgido también 6rganos administrativos encargados de su 
cumplimiento o ejecuci6n, por ejemplo, en materia de asistencia 
social, como el DIF. 

Por otra parte, México ea signatario da la declaraci6n de 
derechos del niflo, hecha por las Naciones Unidas y que tiene su 
antecedente en la Declaraci6n de Ginebra de 1924. Dicha 
declaraci6n fue redactada en 1923 por Eglantine Gebb, fundadora 
del Save Children Fund y la Uni6n Internacional de Socorro a los 
Niftoa. En su forma inicial, ha constituido la carta fundamental 
de la Uni6n Internacional de Protecci6n a la Infancia. El texto 
de dicha declaraci6n es: 
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''Por la presente declaración de los derechos del nifto, 
llamada Declaración de Ginebra,. los hombres y las mujeres de 
todos los paises reconocen que la humanidad debe dar al niño todo 
lo que tiene de mejor, afirmar sus deberes y sin consideraci6n de 
raza, nacionalidad o creencia. 

a) El niño debe ser puesto en condición de desenvolverse de 
una manera material y espiritualmente normal. 

b) El hambriento debe ser alimentado; el enfermo, ciudado; 
el atrasado, animado¡ el desviado, corregido, el bulrfano 
y allandonado, rac09ido y aocorrido. 

c) El niño debe ser el primero en recibir auxilio en tiempo 
de miseria. 

d) El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida 
y protegido contra la explotación. 

e) El niño debe ser educado en la idea de que sus mejores 
cualidades han de ser puestas al servicio de sus 
hermanos• (27) 

La Asamblea de la Sociedad de las Naciones, en 1924 le dio 
su adhesi6n unAnime recomendando a los Estados basar sus 
legislaciones en los principios de Ginebra. 

Posteriormente, la Uni6n Internacional de Protección a la 
Infancia, en su Congreso efectuado en Estocolmo en Agosto de 
1948, a petici6n de la ONU, declar6 estar dispuesta a considerar 
cualquier modificaci6n del original de la Declaración de Ginebra, 
pues reconocía la evolución de la protecci6n de la infancia en el 
curso de los 6ltimos años • 

Dichas modificaciones, a petición de la ONU fueron: 

"Por la presente declaración de los derechos del niño, 
llamada Declaraci6n de Ginebra, los hombres y la humanidad deben 
dar al niño lo que tienen de mejor, y afirmar as1 sus deberes. 

a) El nifto debe ser protegido por encima de toda 
consideraci6n de raza, de nacionalidad o de creencia. 

b) El nifto debe ser puesto en disposici6n de desarrollarse 
normalmente en el orden material, moral y espiritual. 

27) UNICEF. EL UNICEF Y LOS DERECHOS DEL NIRO. pag. 5. 

32 



c) El nino debe ser protegido teniendo en cuenta su medio 
familiar y las exigencias de la seguriidad social; el 
nifto hambriento debe ser alimentado; el nino enfermo ha 
de ser cuidado¡ el nifto descarriado ha de ser orientado; 
el bu6rfano y el abandonado han de ••r •acorridos y 
acoqido•. 

d) El nino ha de ser el primero en recibir ayuda en las 
calamidades pGblicas. 

e) El nino debe recibir una preparaci6n que lo haga apto, 
cuando llegue el momento, para ganarse la vida y ha de 
ser protegido contra toda explotaci6n. 

f) El nino ha de ser educado en el sentiaiento de que sus 
mejores cualidades han de ponerse al servicio de sus 
hermanos• (28). 

sin embargo, tomando en cuenta las conclusiones de la 
Comisi6n de cuestiones Sociales, la organizaci6n Mundial de la 
Salud elabor6 un proyecto de la Declaraci6n de Derechos del Nino, 
que fus propuesto a las Naciones Unidas, y el texto ea el 
siguiente: 

"Reconociendo que el nino participa de los derechos del 
hombre, como lo expresa la Declaraci6n Internacional de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Reabre, y eosteniendo que 
la humanidad debe dar al nino lo aejor de al aiaaa, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclama la •iguiente Declaraci6n 
del Nino y declara que es un deber para cada naci6n cumplir 
plenamente las obligaciones que incluye: 

28) 

a) El nino debe ser defendido, independientemente de toda 
consideraci6n de raza, nacionalidad, religi6n, opini6n 
politica, condiciones econ6aicas o sociales. 

b) Al nino deben proporcion&raele los medios necesarios para 
su desarrollo noraal, desde el punto de vista fisico, 
mental y social; entre otros, un alojamiento, una 
alimentaci6n y una educaci6n suficiente. El nino tiene 
derecho al mejor cuidado de au salud y ésta comprende un 
complejo bienestar flaico, mental y social, y no s6lo la 
carencia de enfermedad. 

c) El nino debe vivir en familia, en allbiénte de amor y 
seguridad que es, sin duda, la mejor condici6n de su 
desarrollo. li el nl6o e•tA privado de wia vida faailiar 
normal, la coaunl4ad 4el»e procurarle un boqar que ouapla 
lo aajor po•ibl• la• condiciona• da una faailia •ana. 

Instituto Interamericano del Nifto. PLAN DE CLASIFICACION 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIRO. Montevideo-Uruguay, pag, 21-24, 
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d) El niño que tiene hambre ha de ser alimentado; el nii\o 
que esté enfermo debe ser cuidado; el niflo que f1sica, 
intelectual o socialmente es deficiente, debe ser 
ayudado; el nil'lo anormal debe ser reeducado, •l nifto 
bu6rfano y •1 abandonado ban da aar ac09idca; el niflo ha 
de ser el primero en recibir ayuda en las calamidades 
pQblicas. 

e) El nifto debe disfrutar todas las ventajas concedidas por 
la asistencia social. El nif\o deber6 recibir en tiempo 
oportuno, por el descubrimiento y el desarrollo de sus 
aptitudes personales, una instrucción correspondiente a 
sus posibilidades, de manera que llegue a ser miembro 
responsable de la sociedad. 

f) El niflo ha de ser protegido contra toda forma de 
explotaci6n y debe poder gozar de ocupación, distracci6n 
y descanso suficiente. 

g) Debe desarrollarse en el nif\o el sentimiento de que el 
m6ximo enriquecimiento y satisfacci6n se lo procuar6 la 
entrega de su energ!a y su talento al servicio de sus 
semejantes. La capacidad de vivir armoniosamente en un 
cambio total de ambiente esencial a la salud del niflo 
debe ser favorecida. Debe darse ocasión al niflo de 
asumir responsabilidades sociales, primero en su familia 
y luego en BU localidad, en BU pais y en la comunidad 
internacional y debe alentarse a ello•. (29). 

Como se puede ver, existen diferentes proyectos publicados 
de protecci6n al menor, por la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas, como organismo que expresa la opini6n de los Estados del 
Hundo, asi como también, de la UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION 
A LA INFANCIA (UNICEF), que propuso su Declaración de los 
Deredhos del Nillo, la cual el 20 de Noviembre de 1959, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 y proclam6 por 
unanimidad. En ella se consignan los derechos y libertades que, 
segün lo ha detenninado la comunidad internacional, corresponden 
a todo nino. 

Huchos de los derechos y libertades proclamados en este 
documento ya estaban incluidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Sin embargo, se convino que las necesidades 
especiales de la infancia justificaban una declaraci6n por 
separado. En el pre6mbulo de la nueva declaraci6n se estipula que 
el niflo a su falta de madurez f1sica y mental, necesita 
protecci6n y cuidados especiales, antes y después de nacer. 

29) UNICEF. op. cit. pag. 7-10. 
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Esta Declaraci6n consiste en diez principios, los cuales son: 

1) El disfrute de los derechos mencionados, sin excepci6n 
alquna ni distinci6n o discriminaci6n por motivos de raza, 
color, sexo, religi6n o nacionalidad. 

2) Protecci6n especial, oportunidades y facilidades que les 
permitan desarrollarse en forma saludable y normal, as! 
como en condiciones de libertad y dignidad. 

3) un nombre y una nacionalidad. 

4) seguridad social que incluya alimentaci6n, vivienda, 
actividades recreativas y servicios médicos adecuados. 

5) Tratamiento, educaci6n y cuidados especiales en caso de 
que sufran impedimentos f1sicoa, mentales o sociales. 

6) Amor y comprensi6n, as1 coao au desarrollo en un ambiente 
de afecto y seguridad al aaparo y bajo la responsabilidad 
de sus padres, siempre que ello sea posible. 

7) Educaci6n y recreaci6n gratuitas y oportunidades que les 
permitan, en igualdad de condiciones, el desarrollo de 
sus aptitudes individuales. 

e) Inmediata protecci6n 
desgracias nacionales. 

y ayuda cuando sobrevengan 

9) Proteooi6n contra toda forma de l!lba!ldono, crueldad y 
ezplotaoi6n. 

10 Protecci6n contra toda foraa de discriainaci6n racial, 
religiosa o de culquier otra 1ndole, y educaci6n dentro 

.de un esp1ritu de paz y fraternidad universal. 

A esta declaraci6n se le ha dado la a4xima difusi6n 
posible, como un medio de estimular su obaervancia en todas 
partes. 

El 30 de septiembre da 1990, en la sede de las Naciones 
Unidas de la ciudad de Nueva York, se reunieron 71 jefes de 
Estado y da Gobierno (uno de ellos México) y representantes de 86 
paleas observadores, para celebrar la reuni6n CUJDbre en Favor de 
la Infancia y concluyeron en la aprobaci6n de la Declaraci6n 
sobre la supervivencia, la Protecci6n y el Desarrollo del Nifto, y 
el Plan de Acci6n correspondiente, que contiene el compromiso de 
mejorar las condicionas de vida de la niftez en los pr6ximos diez 
aftos. 
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Además, en México, la Constituci6n que nos rige, en su 
capit.ulo I, de las garant1as individuales ordena: 

Articulo lo. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo 
gozará de las garantias que otorga esta 
Constituci6n, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece. 

Articulo 20. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por ese solo 
hecho, su libertad y la protecci6n de las leyes. 

Articulo Jo. Fracción VI. La educación primaria serA obligatoria. 
Fracci6n VII. Toda educaci6n que el Estado imparta 
será gratuita. 

Articulo 190. Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los 
menores de 14 aftos y de los mayores de esta edad y 
menores de 16 que no hayan terminado su educación 
obligatoria, salvo casos de excepci6n que apruebe 
la autoridad correspondiente en que, a su juicio, 
haya compartido entre los estudios y el trabajo. 

Estos articulas de alguna manera respaldan al nina, pero 
cabe hacer notar, que no hacen referencia al nino abandonado o 
huérfano de manera directa, parece ser que esta tarea ha sido 
destinada a una instituci6n de carácer oficial, que en su origen 
fue denominada IMAN (Instituto Mexicano de Asistencia a la Niftez) 
y actualmente ea llamado DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia), el cual se rige por un estatuto interno 
al que se le han hecho diversas reformas, entre ellas las del 9 
de enero de 1986, cuando se dio a conocer, por decreto 
presidencial en el Diario Oficial, la Ley sobre el sistema 
Nacional de Asistencia Social, que a continuaci6n se presenta, 
haciendo notar que s6lo se mencionarlin los articules que se 
refieran al nifto abandonado o huérfano de padre y madre, por ser 
el objetivo principal de la investigaci6n. 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales: . 
Articulo lo. La presente Ley regirá en toda la República. Sus 

disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objeto establecer las bases y 
procedimientos de un sistema nacional de asistencia 
social que promueva la prestaci6n de los servicios 
de asistencia social que establece la Ley General de 
Salud y coordine el acceso de los mismos, 
garantizando la concurrencia y colaboraci6n de la 
Federaci6n, las Entidades Federativas y los sectores 
social y privado. 
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Articulo 20. El Estado en forma prioritaria proporcionar!i 
aervicios asistenciales encaminados al desarrollo 
integral de la familia, entendida ésta como la 
célula de la sociedad, que provee a sus miembros de 
los eleaento que requieren en las diversas 
circunstancias da au desarrollo, y también a apoyar, 
en au formaci6n y subsistencia, a individuos con 
carencias familiares esenciales no superables en 
forma aut6noma por ellos. 

Articulo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por 
asistencia social el conjunto de acciones tendientes 
a modificar y mejorar las circunstancias de carActer 
social que impidan al individuo su desarrollo 
inteqral, asi como la protecci6n fisica, mental y 
social de persona• en estado de necesidad, 
desprotecci6n o deaventaja f isica y mental, hasta 
lograr su incorporaci6n a una vida m6s plena y 
productiva. 

Articulo 4o. En los términos del articulo anterior da esta Ley, 
son sujetos de la recepci6n de los servicios de 
asistencia social preferentemente los siquientes: 
l. ••nora• en ••tallo lle abanllono, ll••amparo, 

lla•nutrioi6n o •ujato• al .. i~ato. 

CAPITULO SEGUNDO 

Articulo 130. El organismo a que se refiere el articulo 172 de la 
· Ley General de Salud se denomina Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral da la Familia. Es un 
organiamo pllblico descentralizado con personalidad 
juridica y patrimonio propios y tiene como objetivos 
la promoci6n ds la interrelaci6n aiatemAtica de 
acciones que en la materia lleven a cabo las 
inatituciones pllblicas, a•i como la realizaci6n de 
las dem6s acciones qua eatablezcan las disposiciones 
legales aplicables. 

Articulo 140 •. cuando en este ordenamiento ae baga menci6n al 
organismo se entender6 hecha al Siatema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la familia. 

Articulo 150. El organismo para el loqro de sus objetivos 
realizar6 las siguientes funciones: 
Fracci6n VII. operar establecimientos de Asistencia 
social en beneficio de manoras en estallo 4• 
abanllono, de ancianos desamparados y de 
minusvAlidos sin recursos. 
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En cuanto al derecho internacional en favor de la infancia, 
México ha desempel\ado un papel activo. Entre los diversos 
documentos internacionales de Jos que México es parte, se 
encuentran: la Declaraci6n Universal de los Derechos del Nil\o 
(1959), la Convenci6n Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopci6n de Menores (1985), la Convenci6n 
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y la 
Convenci6n Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (1989). 

EsttS resalta el hecho de que, jurldicamente existen 
disposiciones legales a nivel nacional e internacional, que 
intentan proteger a la ninez desvalida, sin embargo, en la 
práctica no siempre se lleva a cabo, y es precisamente lo que 
habremos de demostrar, a partir de referir al nil\o huérfano, en 
una instituci6n particular, como lo son las Aldeas Infantiles 
s.o.s. de México. 
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CIU'I'l'ULO II LOB BOQAlllB BOBTITUTOB COllO JU.TllRllJITIVAll BOCIJU.IB 

2,1 IRICIADORIB DB LOS BOOARllS BOBTITOTOB 

La estructura social compleja conocida como el Estado, en 
cualquier sociedad, regula la organizaci6n interna de la misma, a 
través de los aparatos ideol6qicoa, represivos y técnicos, por 
medio de los cuales loqra el concenso ideol6qico de los sujetos 
acerca del funcionamiento del conjunto de la sociedad, se 
consolida la dominaci6n y se organiza técnicamente la actividad 
de loa distintos sectores sociales. Entre loa aparatos 
ideol6qicos estAn: la familia, la escuela, la iglesia, etc., 
entre los represivos el ejército y como aparatos técnicos el 
servicio de correos, los ministerios de agricultura o de 
hacienda. 

La familia, como aparato.ideol6qico, •es la portadora de los 
modelos de sujeto necesitados por la estructura social y es· 
agente de sujetaci6n"(30). En la formaci6n del car6cter 
individual y el desarrollo de la socializaci6n, la familia 
desempella un papel importante; dentro de ella las nuevas 
generaciones forman sus h6bitos de convivencia y, en cuanto a lo 
personal, muchas de las actitudes y emociones que caracterizan a 
la conducta se le transmiten al individuo dentro del ambiente 
familiar. 

La familia constituye taabi6n, el veh1culo transmisor, 
conservador y reproductor de la herencia cultural en el aspecto 
normativo y regulador de coatuabres, aodales personales, 
sentimientos morales que se encaminan en e•pecial (seg6n lngels) 
a la reproducci6n de la fuerza de trabajo y, con la 
transculturaci6n se modifican las tradiciones y valores del 
grupo, 

La funci6n mAs destacada del sistema familiar se refiere a 
la crianza y educaci6n de 1011 hijos y hacia esto se orienta la 
mayor parte de las actividades que realiza. 

30) Braunstein, N.A., et. al. PSICOLOGIA, IDEOLOGIA Y CIENCIA. 
Siglo XXI Editores, México, 5a, Edici6n, 1979, pag. BB. 
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Sin embargo, cuando la institución familiar se desestructura 
o desaparece debido a la muerte o abandono de los padres, los 
niftos huérfanos o abandonados pueden ser acogidos en 
instituciones gubernamentales o privadas de ayuda a la niftez, que 
se constituyen como alternativas sociales para sustituir las 
funciones que ejerce la familia. Aunque lamentablemente aquellos 
niños que no tienen esa posibilidad, pasan a formar parte de los 
niftos de la calle o en la calle, con precarias formas de vida. 

Por otra parte, en una sociedad que estA en constante 
cambio, donde se da la lucha de clases, deja sin oportunidades de 
acceso a la producci6n a un sector de la poblaci6n, agudizándose 
la desigualdad social. 

Este es el caso del nifto huérfano, que en ocasiones es parte 
de un grupo social marginado (31), es una poblaci6n que 
rep·resenta un problema social que algunas instituciones 
gubernamentales o particulares han tratado de absorber y 
canalizar. 

Remontándose hist6ricamente, en el siglo XVI, las nuevas 
formas de trabajo, la miseria de los nativos, el abuso de los 
conquistadores y las enfermedades fueron factores que conjugados 
trajeron como resultado la muerte de millares de personas, con la 
consecuencia natural de un sinntbnero de huérfanos y abandonados, 
la ayuda que se les brindaba era a través de hospitales y 
hospicios, aa1 como de instituciones particulares, y por otra 
parte, estaba la Iglesia, cuyo fin era evangelizar a los niños a 
los que daba asistencia. · 

"En 1559, se funda por Gante 'El Colegio de Muchachos 
Mestizos dedicados a San Juan', donde los huérfanos nacidos de 
padre espaftol y madre india, se instruian tanto en las artes y 
las ciencias, como en el culto divino. Pocos aftos después, se 
abri~ el colegio de niñas, donde aprendian artes propias de la 
mujer, adem6s, se les instru1a en la religi6n cristiana, a ambos 
se les llam6 asilos" (32). 

31) En la década 1930-1940, apareció el término marginalidad en 
Latinoamérica, asociado a ciertos problemas econ6mico
demogrlificos productos del •subclesarrollo". De manera 
particular, para referirse en el campo del urbanismo a los 
cinturones de miseria de las grandes ciudades, en donde sus 
pobladores presentan las formas mAs precarias de vida. (Ver 
Capitulo I, apartado l.3). 

32) Caballos Velasco, R6mulo. EL NI~O MEXICANO Y EL ESTADO, 1935. 
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El 14 de Agosto de 1531, por iniciativa de Vasco de Quiroga, 
se propone la creación de un colegio donde se le diera asistencia 
a 1011 hu6rfanos, la cual fue aprobada y se le da el nombre de 
"Hospital". 

El colegio funcionaba como seminario, donde aprend1an a 
leer, escribir, contar y tocar ciertos instrumentos. 

En 1532, se tunda en Tlatelolco, por el seftor Fuenleal, el 
Colegio de la Santa Cruz, que tenia como Onica finalidad formar 
una comunidad y un pueblo que aspirase a la perfección cristiana. 

En 1535, Carlos II ordena que ae recogiera a todos los nifios 
vagabundos mestizos, que se buscara a aua padrea y ae les 
entregaran, que a loa que se hallasen huérfanos, si ten1an edad 
suficiente para desempellar alguna tarea, se les instruyera en un 
oficio y a los m6s pequal\os sa les entregaran a los encomenderos 
hasta que tuvieran edad en que fueran capaces de entrar a la 
escuela. 

En 1547, se fundó el Colegio de San Juan de Letr6n, que en 
realidad era hospicio y hospital, que daba ayuda al nil\o mestizo 
abandonado. 

En 1582, el Dr, Pedro L6pez funda una casa cuna, la primera 
que tuvo la ciudad, dentro del hospital de la Epifan1a. 

san Vicente de Paul, al opinar que debieran ser mujeres las 
que atendieran a los •expósitos• (33) da inicio a au casa cuna en 
manos de mujeres (ricas), también hab1a amas de cr1a para 
alimentar a los recién nacidos. 

De manera general se podr1a decir, que al siglo XVI se 
caracteriza por la protección a 1011 huérfanos por parte de la 
Iglesia, como obras filantrópicas. 

Durante el siglo XVIII, la Iglesia sigue participando en la 
asistencia social para el nillo hu6rfano, con el propósito de 
evangelizarlos. 

El abandono de nil\os no es una caracter1atica llnicamente de 
la sociedad mexicana, sino un probl8llll de todo al mundo, y casi 
siempre han eurgido programas o proyectos para la educación de 
loa nilloe hu6rfanos; a finales del siglo XVII, August Hermann 
Francke, intentó en Halle, colocar nil\os hu6rfanos en familias 
dignas de confianza. 

33) Este t6rmino se le da al recién nacido abandonado en un sitio 
pOblico. 
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Sin embargo, fracas6 pues no fue posible hallar familias 
capacitadas, lo cual lo l lev6 a recurrir a los orfanatorios 
existentes aunque consideraba esta soluci6n completamente 
contraindicada. Ya que por su parte los orfanatos aseguraban el 
sostén material de los nil\os, incluso su educaci6n e instrucci6n, 
pero no pod!an desempellar el papel de la familia natural que hoy 
se considera indispensable. 

Por otra parte, Johann Heinrich Pestalozzi, realizó un 
proyecto de ayuda para los niftos que encontraba mendigando por 
las calles, incluso acoqi6 quince de estos nil\os en su propia 
casa y después el ndmero aument6 a cuarenta. 

Pestalozzi se propon1a "reeducarlos", darles los 
conocimientos indispensables y un oficio del que pudieran vivir, 
sus esfuerzos en favor de los huérfanos y de los nin.os de 
familias pobres son de inspiraci6n socioeducativa conforme a la 
tesis de que el medio familiar es el aspecto educativo realmente 
eficaz. 

Sin embargo, encontró poca cooperación entre los poderes 
p6blicos y ninguna entre la poblaci6n. 

También se encuentra Johann Heinrich Wichern, que fue el 
primero que acoqi6 a jóvenes vagabundos en la "Casa de 
Agrupamiento" de Hamburgo. 

Posteriormente se crearon asilos y villas-refugios donde se 
agrupaban, como una familia, de 10 a 12 niflos de diferentes 
edades, bajo la protecci6n de un hermano. 

Cada "familia" habitaba una casita, construida en parte por 
los propios nil\os. Wichern no era partidario de los agrupamientos 
de niftos en instituciones o en hoqare& colectivos. 

En las villas-refugios se inició la vida comunitaria de 
varias familias agrupadas por afinidades, porque afirmaba "la 
familia permite a todos y cada uno ejercer la plenitud de sus 
derechos, sentirse rodeados de afecto y hallarse colmados en 
el doble plano material y moral" (34). 

Eva Von Tiele-Wincklen, prosiguió la obra iniciada por 
Wichern, en los hoqares infantiles, se agruparon de 10 a 15 ninos 
de ambos sexos, desde bebés hasta aprendices, al cuidado de una 
diaconisa, a la cual los ni~os le daban el nombre de madrecita. 

34) Gmeiner, Hermann. LAS ALDEAS INFANTILES S.O.S. Publicaciones 
de las Aldeas Infantiles s.o.s. Austria, 1973, pag. 186. 
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Hermann Gmeiner retoma estas experiencias para la creación 
de lae Aldeas Infantiles s.o.s., baa6ndoae en la importancia de 
la familia para el establecimiento de los principios pedag6gicos 
que rigen su funcionamiento. 

Cabe mencionar que en México también se ha intentado dar 
ayuda al niflo totalmente desamparado, creándose instituciones 
tanto privadas como de gobierno. 

En 1961 se crea, bajo el periodo de Adolfo L6pez Mataos, el 
Instituto Mexicano de Protección a la Infancia (IMPI). Los fines 
con los que se crean son: proteger a los menores abandonados, 
huérfanos, buscando resultados positivo• en el medio social para 
su desarrollo. Con el propósito de dar una mejor ayuda se anexa 
un albergue temporal, con técnicos y trabajadores sociales con el 
fin de resolver integralmente el problema del menor abandonado. 

Dicha instituci6n sigue operando actualmente, lo 1lnico que 
se ha cambiado es el nombre con el que se conoce en cada sexenio, 
ya que el 15 de julio de 1968, por decreto presidencial poblicado 
en el Diario Oficial de la Federación del mismo afio, se crea un 
organismo Público Descentralizado denominado, Instituto Mexicano 
de Asistencia a la Ni!lez (IMAN), que tiene personalidad jur1dica 
y patrimonial. Dentro de lo•· objetivo• de dicha institución se 
encuentra el de la operación de casas cuna que tienen a su cargo 
la custodia temporal de niflos hasta loe 4 afias de edad, 
abandonados; en los casos de conducta antisocial, enfermedad o 
prisión de los padres, orfandad o extrav1o. 

Posteriormente fue establecido el Instituto Mexicano para la 
Infancia y la Familia, el cual se fusion6 con el Instituto 
Mexicano de Asistencia a la Niflez, dando origen al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el 
que se conoce actualmente, y adem6a depende en su totalidad del 
gobierno federal. 

·Actualmente han surgido iniciativas privadas que intentan 
dar asistencia social al niflo huérfano, como el caso del padre 
Alejandro Garc1a DurAn• com1lnmente conocido como "Padre 
Chinchachoma•, su sistema consiste en recoqer a niflos que viven 
en la calle. As1 como el padre Watson, de PUebla, y en algunas 
otras instituciones particulares, entre ellas, Aldeas Infantiles 
s.o.s. 

Históricamente se puede ver que el abandono de los ni!los es 
un problema social, cuyas causas han sido diversas. Sin embargo, 
se ha intentado dar soluci6n a este problema con la creación de 
orfanatorioa para estos nif\os como alternativa social, pero es 
conveniente analizar los objetivos con los cuales fueron creadas 
dichas instituciones. 
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En la época de la Colonia, los orfanatorios que ac091an a 
los nillos, ten1an como propósito evangelizarlos para "salvar sus 
almas", y acercarlos 114s a las creencias de los conquistadores, 
asi que su prop6sito de cuidar a los huérfanos tenla una 
finalidad que no era aeraaente filantr6pica, sino de 
transmitirles su ideoloq1a. 

Por otra parte, cabe mencionar que la e~istencia o creaci6n 
de orfanatorios no era totalmente altruista, cayendo en persequir 
intereses particulares, o la publicidad de ciertas personas. La 
poblaci6n de nillos huérfanos es auy grande y cada vez mayor 
debido a la situación econ6aica del pais, y surgen los orfanatos 
como una manera de intentar resolver esta problemática social, 
sin embargo, estas instituciones no logran suplir las funciones 
que desempena la familia, ya que "la faailia es la institución 
natural insustituible para que en su seno alcance el nif'lo a 
través de su evoluci6n, la plenitud de su desarrollo ps1quico y 
moral que habrá de culminar en la aaduraci6n propia de la vida "· 
(35). 

Otra de las caracterlsticas de la familia es que crea las 
condiciones para el incremento de la afectividad en el nillo que 
es escencial en su desarrollo, por lo que se deduce que el vivir 
en faailia, es una circunstancia que favorece esta caracteristica 
en contraste con aquellos nillos que desde auy pequenos forman 
parte de una comunidad ajena a la familia, una comunidad 
artificial creada precisamente para suplirla. 

En algunas de ellas, como ea el caso de Aldeas Infantiles, 
se pretende dar al nillo un hogar del cual carece, pero no por 
ello cubre todas sus necesidades, ya que no logra sustituir 
coapletaaente las funciones de la familia, porque responde 
intereses y a una estructura institucional. 

Las instituciones creen aliviar alqunas de las carencias 
(afectivas y materiales), que generalaente iaplican acciones 
educativas en la familia y en la coaunidad; sin embargo, estas 
acciones educativas frecuenteaente parten del supuesto de que las 
formas de crianza de manera sustituta son inadecuadas e 
insuficientes y sobre eata base proponen cambios que no. sieapre 
correspondan a las condicionss y caracterlsticaa culturales de la 
población, tal ea el caso de Aldea• Infantiles s.o.s., que fueron 
creadas en condiciones hi11t6ricaa y culturales diferentes a las 
del pa1s, y se han iaplantado en M6xico con escasas 
aodificaciones. Y si se pretende con estas in•tituciones 
favorecer el bienestar del nillo huérfano, deben partir del 
conocimiento del contexto socio-cultural de la familia mexicana, 
de las pautas de crianza y de los valores y creencias que lo 
sustentan. 

34) Pereira de Gasque, Mar1a Nieves. LA l\PEllCEPCION FAllILIAR DEL 
HIRO ABA!IDOHADO. Ed. Trillas, México, 1984, paq 27. 
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2 ,2 rt111DAllJDIT08, DillCil'I08 'r OBJllTIV08 

La organizaci6n econ611ica de una sociedad regula la 
estructura interna y las actividades que se realizan; además de 
conferir al Estado su fonoa y sus funciones, la• cuales son: l} 
la organizaci6n de las actividades sociales, que realiza a través 
de los aparatos técnicos; 2) la doainaci6n pol1tica de los 
ciudadanos, que lleva acabo por aedio de los aparatos represivos 
y J) la trans11isi6n de ideologla a los sujetos, individual y 
qrupalaente, por medio de lo• aparato• ideol6gicos. De ah1 que la 
inatancia econ611ica sea la que detel"11in• todo cuanto sucede en la 
fo1"11aci6n social. 

Dentro de loa aparatos ideol6gicos del Estado, se incluyen 
la faailia, la escuela, etc., que tienen como funci6n la 
conservaci6n del orden constituido, a través de la.reproducci6n 
de la herencia cultural y social. Es por ello que la ideolog1a de 
la instituci6n faailiar, coao·la de toda instituci6n, contribuye 
por 11edio de fonaas sutiles de do11inaci6n, al llBntenimiento del 
orden soci8l y moral establecido. 

Durante los dif1ciles aftoa de la posguerra, a consecuencia 
del deterioro de la econo111a y de la infraestructura de toda 
Europa, una gran parte de la poblaci6n aufr1a desempleo, 
indigencia y graves trastornos psicol6gicos. A asto se aunaba el 
problema de los niftos huérfanos, qua la• instituciones de 
beneficencia no lograban atender en su totalidad. 

Durante esta época las Aldea• Infatilea s.o.s. consiguen 
provocar un debate acerca de la• reformas y loa nuevoa métodos en 
la educaci6n de los niftos huérfanos. El punto esencial de esta 
nueva l.nstituci6n consiste en la igualdad da derechos entre el 
nifto huérfano y el hijo de una fa11ilia co11plata, ya que "desde 
hace siglos, el nifto que ha perdido a sus padres tiene que 
enfrentarse con una situaci6n injusta: se encuentra, de hecho, 
11arqinado de la sociedad. se la confina a un orfanato, donde 
queda ciertamente segregado• (36). 

El calificativo "Aldea Infantil" designa en la actualidad a 
instituciones qua ayudan a loa nifto• huérfanos o abandonados y 
que tienen como objetivo, tratar de reemplazar a la familia 
natural de estos niftos, para permitirle desarrollar una vida lo 
llAs parecida posible a la de loa de116a niftos. 

36) Reinprecht, Hansheinz. op. cit. pag. 34. 
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Las Aldeas infantiles S. o. s. en el mundo se rigen por una 
serie de fundamentos que fueron redactados en noviembre de 1960, 
en Estrasburgo y que en la actualidad afin siguen vigentes. Dichos 
fundamentos son los siguientes: (37) 

- Las Aldeas Infantiles s.o.s. quieren devolver a los nil'los 
huérfanos y desamparados su ambiente "natural", que es la 
familia. oesean sobre todo ayudar a los nif\os que, debido a la 
pérdida o al fracaso de sus padres, estAn en situación necesitada 
y sufren una asistencia deficiente. 

- La educaci6n en las Aldeas Infantiles S. o. S. es una 
educaci6n familiar. Por consiguiente, cada Aldea Infantil s.o.s. 
es la concentración de varios grupos humanos que constituyen 
precisamente las familias de la Aldea Infantil s.o.s., cada una 
de ellas se compone de siete a nueve nin.os de ambos sexos y 
diferentes edades, que crecen juntos como hermanos. La cabeza de 
la familia es la madre sustituta, una mujer que ha tomado la 
decisión de "ser como una madre", respecto a los niftos confiados 
a su cuidado. 

- En la Aldea Infantil s.o.s. los nil'los deben desarrollarse 
en condiciones similares a las de los nil'\os de cualquier otra 
familia natural, cada familia habita en la Aldea su propia casa y 
cuida de ella. 

- Los nil'los deben mantener un contacto lo a6s estrecho 
posible con el ambiente exterior a la Aldea Infantil s.o.s. Con 
la creaci6n de éstas se evita, por tanto, todo lo que pudiera 
suponer la separaci6n entre ellos y el entorno. Por ello se 
prescinde en las Aldeas Infantiles s.o.s. de los colegios 
propios. La ensel'\anza escolar y religiosa de los nillos se 
efectuaré en las instituciones pfiblicas existentes. 

- Las Aldeas Infantiles s.o.s. cuidan de los nil'\os que se 
les conf1an hasta que éstos se hallan aptos para mantener una 
independencia en la vida por sus propios aedios. Por lo general, 
los nil'los per11anecen en la familia de la Aldea Infantil s.o.s., 
hasta el término de la ensel'\anza obligatoria. Durante el periodo 
de foraaci6n profesional o de la carrera, respectivamente, 
disponen de instalaciones propias de· la Instituci6n, como por 
ejemplo, las residencias de j6venes de uno y otro sexo. 

- La admisi6n de una nil'lo en una Aldea Infantil s.o.s. se 
rige por el grado de su necesidad. solamente podrán ser admitidos 
nil'los f1sica y mentalmente sanos. · 

37) Reinprecht, Hansheinz. Op. cit. 
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- Debe existir la posibilidad de que los nillos acogidos 
peI'llllnezcan bajo la tutela de la Aldea Infantil s.o.s. hasta su 
1111yorie de edad. 

- Cada nillo ser! educado en su religi6n. En cada familia de 
la Aldea Infantil s.o.s. convivirAn niftos de le misma confesi6n 
religiosa. 

- Las Aldeas Infantiles s.o.s. son instituciones modernas 
para la protecci6n de hu6rfenos. Desean estimular a les 
instituciones pl1blicas y privadas para que éstas elijan medios 
similares en la formeci6n de los niftos huérfanos, desamparados y 
dallados por su medio social. 

El trabajo de todas las Aldeas Infantiles s.o.s. en el mundo 
se resume en tres puntos: 

L. LA INTEGRACION .El! ~ ~ Pl!IJAGOGICQ ~ 

La integrecifm en el campo pedeg6gico se efectl1a por medio 
de cuatro principios pedag6gicos, los cualss abarcan por completo 
el concepto educativo de las ~ldeaa Infantiles s.o.s. 

1. La madre 

2. Los hermanos 

3. El hogar 

4. La Aldea o Villa Infantil s.o.s •. 

En las Aldeas Infantiles s.o.s. se reunen aujeres solas, 
viudas o solteras, con niftoa que carecen de padree y hogar, 
formando una "familia". 

En le actualidad, principalmente en Europa, "ejercer las 
funciones de madre en una Aldea infantil s.o.s. ae ha convertido 
en una nueva profesi6n femenina. Centenares de mujeres en todo el 
mundo han aceptado ya tomar a au cargo niftoe abandonados en una 
familia sustituta dentro de la Aldea Infantil" (38) •. 

38) Reinprecht, Hansheinz. op. cit. 
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Es sabido que todo nit'\o tiene una necesidad innata de 
solicitud materna. Necesita tanto del carino materno como de los 
satisfactores primarios: alimentaci6n, vestido, etc. Ningün nif\o 
ha llegado al mundo preparado para afrontar la vida, ya que son 
incapaces de proveerse por s1 solos su bienestar material y 
psicol6qico. 

El hecho de privar a un nif\o, por tiempo prolongado, del 
carif\o de una persona mayor, y en especial de su madre o de un 
sustituto, puede ocasionar graves crisis de creciaiento y serias 
predisposiciones a la enfermedad, e incluso la muerte. Partiendo 
de esto, la medicina moderna, la psicolog1a y la pedagog1a 
explican el origen de diversas anomal1as del crecimiento y la 
conducta; precisan que dichas anomallas se acentO.an y se hacen 
más evidentes e irreversibles cuando es mayor el periodo de 
separaci6n de los niftos y su madre y cuando la estancia de los 
nif\os en instituciones se prolonga. 

Spitz resalta la importancia de la re¡ación madre-hijo, 
principalmente en los primeros af\os de la vida, ya que sostiene 
que "los cuidados de la madre proporcionan al nif\o la oportunidad 
para actos afectivos significativos en el marco de las relaciones 
de objeto. La ausencia de los cuidados •atarnos equivale a la 
indigencia emotivaw (39). En los estudios que realizó, encontró 
que alqunos niftos prosentaban una enfer.edad defectiva emocional, 
que denomin6 wprivaci6n emocional total u hospitalismow, causada 
por la ausencia de cuidado maternal. 

Es por eso que en las Aldeas Infantiles s.o.s. es "la madre 
sustituta la que pone las bases a una futura labor educativa, ya 
que es ella la qua proporciona seguridad al nif\o y restituye en 
parta su carencia afectivaw (40). 

Antas de que creara la primera Aldea Infantil, se pens6 que 
la mejor soluci6n para los niftos huérfanos era la familia tutora, 
pero se pudo cOllprobar que auy pocas de esas familias tutoras 
aran adecuada•, ya que muchas de ellas acog1an a los niftos 
solamente por la eubvenci6n del Estado, que solucionaba en parte 
au dificil situaci6n econ6mica, mientras qua el pequefto 
ocasionaba pocos gastos y si era un poco mayor pod1a ayudar en 
las faenas del campo, haciendo en ocasiones los trabajos m6s 
pesados, sin ningan control o intervenci6n por parte de la 
oficina da protecci6n de aenorea. AdellAs, un nif\o depositado en 
una familia con hijos propios era siempre considerado el hijastro 
y loa dem6s hermanos lo velan como un •intruso" con quien no 
deseaban coapartir el carillo y cuidado da su madre. 

39) Spitz. René A. EL PRIMER Allo DE VIDA DEL NIAO. Fondo de 
cultura Econ6mica. México, Sa. Reimpresión, 1983, pag. 207. 

40) Gmeiner, Hermann. op. cit. pag. 20. 
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Sin embarqo, la educaci6n y la formaci6n ps1quica de un nillo 
dependen principalmente de la influencia de la madre, por ello es 
practica.ente insustituible durante casi toda la nillez mientras 
que lae funciones del padre pueden ser Ucilmente confiadas a 
pereonae ajena• a la familia. A pesar de ello, ninguna 
inetituci6n ha podido devolver al nillo su familia natural, que es 
irremplazable, por lo que ias Aldeaa Infantiles s.o.s. 
proporcionan al nillo un sustituto de la ill&gen materna y para 
contrarrestar loa inconvenientes que pudiera representar el 
vinculo unilateral madre-hijo, la figura paterna institucional es 
aaW1ida por el director de la Aldea. con ello se trata de no 
excluir a los hombres y de no dejar toda la responsabilidad de la 
educaci6n de loa nilloa a las madres s.o.s. Independientemente de 
que las propias normas instituidas, en lo instituido e 
inetituyente, enmarca la rigidez de introyecci6n en el menor, a 
través del poder y la autoridad. 

Las Aldeas Infantiles s.o.s. no ignoran todo lo que 
representa el padre en la educaci6n del nillo, pero •serla 
absurdo, pretextando querer salvaguardar la iaaqsn de la familia 
perfecta, instalar· holllbre• de modo permanente, ya que es mucho 
mAs eficiente un solo hoabre que trabaje dentro da la Aldea y que 
ejerza la doble funci6n de padre y educador y que esta auxiliado 
por un equipo de colaboradores, que quince o veinte que vivan en 
la. Aldea, pero que trabajen fuera, sieapre solicitados por sus 
preocupaciones profesionales y sus probleaas sociales, al margen 
de la comunidad de la Aldea• (41). 

De esta manera se trata de que este hoabre, al estar a la 
cabeza de todo el complejo pedag6qico de la Aldea, dirija a toda 
la comunidad: nilloa, aadrea de familia y otros colaboradores, 
cuidando de que se cumpla el objetivo fundamental de la Aldea, 
que ea el de educar a los nillos abandonados. 

Esta aituaci6n presenta ciertas ventajas: 
1. En vez de una cantidad de •padres• sin formaci6n 

pedaq6qica previa, puede influir en la educaci6n de loa nillos un 
profesionista especialmente contratado. 

2. La aadra s.o.s., qua la aayorla de las vaca• tiene a su 
cargo nillos dif1cilee en su comportamiento, tiene la posibilidad 
de recurrir a un consejero competente, capaz da darle 
orientaciones pedag6qicas. La familia de la Aldea Infantil s.o.s. 
trata de ·convertirse as1 en una pequella comunidad educativa y 
controlada institucionalmente por sus preceptos. 

41) Gmeiner, Hermann. op. cit. pag, 17. 
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3. Los adultos forman un grupo donde los problemas 
. educativos se discuten en comO.n, de modo que la madre no queda 
sin orientación. Dichos problemas son tratados por el director, 
un psicólogo y una comisi6n pedag6gica, en la que es posible 
incluso discutir su concepci6n de quehacer asistencial. 

De esta forma el director trabaja directamente con las 
madres y todos los nifios que le han sido encomendados, intentando 
compensar la carencia de los padres, si no de manera directa, si 
a través de la norma de la institucionalidad. 

Si se quiere crear un centro educativo para niftos 
abandonados, tomando el modelo familiar, lo primero que se piensa 
es copiar la familia natural, con padre, madre y niflos, sin 
embargo, el nümero de matrimonios aptos para esta tarea es 
reducido y ni siquiera con matrimonios de educadores se llegan a 
crear familias idénticas a la familia natural. "Por ello las 
Aldeas Infantiles S. o. S. no pretenden ser capaces de ofrecer al 
nif'io una familia 'auténtica', lo único que pueden hacer es 
proporcionar una familia distinta, que asume y lleva a cabo las 
funciones de la familia natural en el cuidado y atención de los 
hijos"(42). 

Adem!s, existen algunos problemas cuando se trata de buscar 
parejas para que tomen el lugar de padres sustitutos. 

1. Es excepcional que un matrimonio solicite, por altruismo, 
desempen.ar las funciones de padres sustitutos en una Aldea 
Infantil s.o.s. Ni siquiera el deseo de tener niftos que cuidar y 
educar suele ser tan grande como para que el matrimonio acepte 
hacerse cargo de ellos. Las solicitudes de los candidatos 
habitualmente van acampanadas de condicones relativas al 
alojamiento y a la remuneración. 

2. Un elevado porcentaje de solicitudes manifiesta la doble 
petición de un alojamiento nuevo y la seguridad del empleo. 

3. Incluso la contratación de matrimonios perfectamente 
aptos suscitarla próblemas prácticamente insolubles. Como quiera 
que en las Aldeas Infantiles s.o.s. existen pocas posibilidades 
de empleo para varios hombres a la vez, éstos se ver,an obligados 
a contratarse fuera de el la. Y ocurre que el ofrecimiento de 
empleos posibles en aglomeraciones próximas a la Aldea apenas 
permiten integrar esa mano de obra disponible en el sector de la 
producci6n. ~s maridos acabarian por sufrir las consecuencias de 
su desplazamiento laboral y serian las Aldeas las que tuvieran 
que hacerse cargo de ellos. 

42) Gmeiner, Hermann. op. cit. pag. 38-41. 
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4. La presencia de matrimonios como padres sustitutos 
exi9ir1a la ampliaci6n de las viviendas y, por consi9uiente, un 
aumento considerable de 9astos de construcci6n y sostenimiento. 

s. Si los padres sustitutos proceden de otra re9i6n, para ir 
a la Aldea s.o.s. tendr1an que renunciar a su empleo anterior y 
abandonar su casa. Ahora bien, un matrimonio en esta situación se 
negarái a abandonar su vivienda en la Aldea mientras no haya 
encontrado otra con que reemplazarla. 

6. Si el matrimonio lle9ara a tener un hijo se producirla 
una verdadera crisis. Ni los padrea sustitutos més justos podrían 
evitar un sentimiento de frustraci6n en los ninos puestos a su 
custodia. Acabarían por sentirse "extranos" y por considerar que 
el trato afectuoso recibido no era mAs que hipocresla, con lo que 
de nuevo se hallar1an en situaci6n de v1ctimas. 

7. Resulta dificil admitir que un matrimonio que viva 
normalmente en ua casa y que viva con regularidad tenga que 
recurrir a una or9anizaci6n privada para consagrarse a nin.os 
recoqidos. Lo 16qico serla que ese matrimonio acoqiera a alqtin 
nino huérfano en su propia casa. 

El segundo principio peda96qico de las Aldeas Infantiles 
s.o.s. estableca que el nifto no sea aqrupado con otros niftos de 
la misma edad, sino dentro de una comunidad fraterna. 

La familia de la Aldea Infantil comprende, desde el bebé 
hasta el adolescente, as!, aparte de la madre, loa niftos pequen.os 
tienen hermanos y hermanas mayores, de los cuales pueden aprender 
valores, conductas, etc. Adem4s, loe ninos deseapenan algunas 
labores y asl ocupan un pueeto en la pequena cOJ1unidad porque "es 
preferible, lle9ando el caso, asignar un exceso de 
responsabilidades a los niftos, que desconfiar y no darles 
ninguna"(43). 

En las Aldeas Infantiles s.o.s. ee reciben lo mismo bebés 
varones o mujeres. Actualmente lae solicitudes de in9reso de los 
ninos se tramitan casi exclusivamente a trav6e de las oficinas de 
protecci6n a menores. En el caso de las Aldeas Infantiles s.o.s. 
de Europa, las solicitudes se discuten por la Comisi6n Central, y 
cuando el nifto reGne las condiciones necesarias, se determina la 
Aldea y la casa donde seré recibido. Las condiciones para el. 
in9reso de un nifto consisten Gnicamente en que esté fleica y 
mentalmente sano y que no exista la posibilidad de que vuelva a 
su comunidad familiar propia. 

43) Gmeiner, Hermann. op. cit. 
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Adem&s, se admiten nil\os que no tengan mAs de diez al\os, 
exceptuando cuando sé trata de un grupo de hermanos en que alguno 
es mayor de esa edad, entonces ingresan todos. 

El principio •iemo de que los nillos admitidos en la Aldea se 
cr1en juntos, co•o hermanos y hermanas, implica la coeducación. 
•Este sistema tiene, sobre to<lo, la ventaja de facilitar una 
seria toma de conciencia del sexo contrario, lo que se ha 
convertido, por lo demAs, en una norma pedagógica muy 
importante• (44). 

Este principio de coeducación ofrece la ventaja de que los 
hermanos auténticos pueden ser situados en la misma casa, sin 
correr el riesgo de ser separados. 

Cada nillo aceptado en la Aldea infantil S. O. S. tiene para 
siempre un hogar en el seno de la fuilia que se le asigna y 
puede volver de visita cuando es mayor y ha dejado la Aldea. Son 
pocas las veces que un nillo tenga que salir de la Aldea, porque 
tenga alg1ln problema en su formación, y cuando se presenta el 
caso, el nifto es observado durante •eses en un departaaanto de 
pedagogia terapéutica. 

La labor educativa de lea Aldeas Infantiles s.o.s. se basa 
en el concepto de que ninqtin nillo puede vivir sin f11111ilia, 

En la Aldea Infantil s.o.s. cada f<llllilia habita au propia 
casa, que ea de tipo unifaailiar. La habitación que se considera 
principal ea la sala de estar, donde la fa•ilia se rellne para 
organizar juegos, pl&ticaa, resolver alqtin problema o para estar 
juntos realizando diferentes actividades, porque cada familia 
establece sua labores y el horario en que las realiza, 
adecu&ndoae al n1imero de miembros que tiene, a sus deseos y 
necesidades. 

La Aldea tiende a servir como puente en la integración de 
los nillos a la sociedad. 

44) Gmeiner, Hermann. op. cit. pag. 25 
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En la Aldea Infantil s.o.s. hay de 14 a 20 familias e iqual 
nÍlmero de casas. La Aldea se propone mantener un estrecho 
contacto con el mundo que le rodea, desde el punto de vista de su 
ubicación y construcci6n, como de la forma como son tr~tados los 
nin.os, por eso es que asisten a las escuelas y colegios de su 
comunidad, ya que en la Aldea Infantil s.o.s. no tienen ni 
escuelas ni iglesias propias, superando la concepci6n de 
insti tuci6n cerrada, tratando de integrar a los nil\os a la 
comunidad. 

lL. INTEGRACION /lL &bll.EQ ~ 

Las Aldeas Infantiles s.o.s. buscan integrarse a la sociedad 
de la cual forman parte. Cada nin.o se educa en su religión, en su 
idioma, en su propia cultura y en sus costumbres especificas. Por 
esta raz6n, el nil\o sigue siendo parte de su comunidad. 
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2.3 CARACTBRieTICAB DB LAS ALDllAB Illl'A!ITILBB e.o.e. DB IUl:IICO 

No puede entenderse la organizaci6n y el funcionamiento de 
una instituci6n si se toma a ésta de manera independiente, ya que 
se debe analizar desde la estructura social de la cual forma 
parte, que a su vez está determinada por el proceso de producci6n 
y m4s espec1ficamente por las relaciones de producci6n en un 
periodo hist6rico determinado. 

En una instituci6n como Aldeas Infantiles s.o.s., de la cual 
ya se ha hecho su contextualizaci6n hist6rico-social en el mundo 
y en México, además de que se ha analizado su organizaci6n 
interna. A partir de ah1 se harA una aproxiaaci6n a la práctica 
que se realiza dentro de ella, la cual est6 determinada por la 
estructura social en la que estA inmersa. 

Dentro de los fundamentos que sustentan la labor de las 
Aldeas en el mundo, se menciona que los nillos que ingresan a 
ellas, estarAn bajo su tutela hasta su mayor1a de edad o hasta 
que se encuentren capacitados para ingresar al campo de trabajo, 
sin embargo¡ se da el caso de que los nillos son trasladados a 
otra instituci6n debido al aal comportamiento que tienen en la 
Aldea, dentro y fuera de su casa. Al no existir un equipo 
interdisciplinario que apoye y canalice este tipo de problemas, 
al no poder enfrentarlos, la soluci6n que les dan es mandar al 
nino a otra instituci6n (convento•, orfanatorios). 

Por otra parte, uno de los principios pedag6gicos 
relacionados con la labor de la Aldea, se refiere a la madre 
sustituta, la que idealmente debe suplir las funciones de una 
madre natural, suponiendo que la madre sustituta debiera tener 
conocimientos pedag6gicos para apoyar su labor con los nillos, 
principalmente con aquellos que pressntan problemas de conducta, 
de integraci6n o escolaridad. 

Sin embargo, para ingresar a la Aldea Infantil s.o.s. de 
México como madre sustituta se deben cumplir ciertos requisitos 
como: ser mayor de 35 allos, no tener nadie que dependa de ella y 
escolaridad m1nima (primaria) . 

La realidad es, que en su mayor1a las madres sustitutas no 
poseen un alto nivel de escolaridad, lo cual les lapide dar ayuda 
a los nillos en sus problemas escolares y afectivos. AdemAs, una 
gran parte de ellas es de edad avanzada, lo que representa 
dificultad para el desempello de su tarea dentro de la Aldea. 

54 



Cabe mencionar que la mayoria de las madres provienen de un 
estracto social bajo y el ingreso económico que perciben de la 
Aldea y su estancia en ella puede representar una solución a su 
situación económica. 

De aqu1 se desprende que no todas las madres sustitutas 
ingresan a la instituci6n por la funci6n social que desempeftarian 
hacia el nino huérfano, sino como medio de sobrevivir, ya que su 
escasa preparación y su edad no les permite desempeftar otro tipo 
de trabajo en otra institución¡ aunque algunas de ellas 
manifiestan que el hecho de estar trabajando en la Aldea se debe 
a sus deseos de tener "una familia". 

l!l papel que deeupelían coso udres autitutaa no ee cuaple 
en su totalidad, ya quo al trato qua H l• da al nillo, en 
ocuiones as carente de afactividad y H llaga a recurrir a 
caetlqoe, prohibiciones y aaena•a•; coao el hecho de no 
peraitirla el accaao a la deapansa de la casa y a la re~ra da 
la aadr•, aientraa ella no aati preaente, deaconfiando da lo• 
nillo• an todo aoaento, auponiando que van a llevarse alillento o 
dinero sin peraiso. 

cuando el nino reprueba un ex6men o el ano escolar, o bien, 
cuando presenta rebeldia hacia la madre, ésta lo lleva con el 
director para que lo reprenda e imponga un castigo, el cual puede 
ser, desde barrer el patio principal durante un mes, ayudar al 
seftor del mantenimiento, hasta no asistir a los paseos. Esto 
resalta la incapacidad de las madres para resolver los problemas 
que se presentan dentro de su "famil.ia", además de que no se 
investigan las causas de la conducta que presenta el nino y no se 
da una solución adecuada, porque en ocasiones el nif\o es 
reprendido por su madre y el director. 

Con respecto al director, éste debe poseer conocimientos 
pedaªOqicos amplios, ya que desempefta un papel importante en la 
labor educativa de los niftos huérfanos dentro de la Aldea 
Infantil s.o.s., y como apoyo hacia las madres sustitutas, además 
de tratar de compensar la ausencia paterna de las "familias". 

La labor que desempefta el director no es cubierta en su 
totalidad, ya que no existe una completa integraci6n entre él y 
las familias, debido a que realiza funciones administrativas la 
mayor parte del tiempo, desconociendo la dinámica que cada 
familia tiene¡ llegando a desempeftar ünicamente el papel de 
autoridad cuando se sanciona a los ninos. 
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Un problema al que se enfrenta la Aldea Infantil s.o.s. de 
México, es el escaso nllmero de solicitudes de ingreso de mujeres 
para desempeflar el papel de madre sustituta, viéndose en la 
necesidad de recurrir a los medios masivos de comunicaci6n para 
solicitarlas, en ocasiones se hace a través de las iglesias, 
asociacioes civiles, etc. De esta forma las pocas solicitudes que 
se reciben tiSnen que ser aceptadas, ya que se necesita de 
mujeres que desempenen las funciones de "tias", las cuales 
sustituyen a las madres en su d1a de descanso semanal, en suS 
vacaciones y permanentemente cuando alguna tiene que retirarse de 
la Aldea. Sin embargo, las escasas solicitudes, hace que se 
carezca de t1as y quien sustituye a las mamás son las hijas 
mayores de la casa, o se recurre a solicitar de la Aldea Juvenil 
(anexa a la Infantil) una jovencita que la supla. 

La• Al4aa• Infantil•• a.o.e. pretan4en 4ar un hoc¡ar 
•u•tituto al nilio huirfano, preocupin4oH lli• por el ••pecto 
aaterial 4a •U• inatalacione• J la apariencia e•titica que 
refleja hacia la coauni4a4, 4e•cuidan4o la foraaci6n e4ucativa 
4el per•onal que trata con el nilio, a•i coao 4e intentar •uplir 
la carencia afectiva con al nilio que inc¡ra•a. Bato •• po'1• 4• 
aanifiaato cuan.So alc¡uno 4& lo• niilo• se escapa arguaantan4o 
aalo• tratos; cuan.So rmqra•an •• las lapona un castigo, sin 
intentar oonocer l•• cau•a• que provocaron au con4ucta. 

Un hecho importante que se debe resaltar es que la creación de 
las Aldeas Infantiles s.o.s. respondió a un contexto hist6rico
social diferente al de México, y el haberlas implantado en este 
pa1s, sin tomar en cuenta las condiciones culturales, politicas y 
sociales, ni haberles realizado ninguna adecuaci6n en su 
estructura y funcionamiento, propicia la aparici6n de situaciones 
que no se hab1an contemplado originalmente y para las cuales no 
se han planteado alternativas. 

Ademi!.s, la estructura y dinamica familiar en la sociedad 
actual se ha modificado y el querer retomarlas tal y como se 
daban después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, hacen mi!.s 
dificil el cumplimiento de los ohjetivos. 

otro elemento importante es que en M6xico, el abandono se da 
por diferentes motivos que los que propiciaron el acrecentamiento 
de esta poblaci6n, después de la Segunda Guerra Mundial, porque 
an Mexico los ni~os huérfanos abandonados provienen en su mayor1a 
de un estrato social bajo y en ocasiones marginado, debido a la 
situación econ6mico-social por las que ha venido atravesando el 
pa1s. 
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CAPITULO III ABPBCTOS TEORICOS DEL APRl!!KDIZAJE 

3.1 TBORIAB PSICOLOGICAB DEL APRBllDilllJB 

Retomar las teor1as psicol69icas del aprendizaje, nos 
permite acceder a conceptualizaciones, posturas filos6ficas y 
epistemol69icas en el an&lieis del proceso educativo. Para 
efectos de nuestro prop6sito del nillo hu6rfano en las Aldeas 
Infantiles s.o.s. de Mbico, e11tas teor1as nos proporcionan, 
ademas, acercamientos a sus aprendizajes. 

Muchos te6ricos se han preocupado y cuestionado sobre el 
aprendizaje, tratando de explicarlo desde su oriqen y 
transformaci6n. Tomando en cuenta que i•plica, para ciertas 
teorias, hacer uso· de la memoria para su.ar, restar, sacar ralees 
cuadradas o retener listas de •1labas sin sentido, o bien, hacer 
acopio de fechas o nombres de hollbres ilustres; ad como para 
otras, . en el aprendizaje éstas est&n presentes ante toda una 
serie de factores que lo detel"Jllinan y· condicionan, en la medida 
que se van adquiriendo. 

Las diferentes aportaciones sobre el aprendizaje, derivadas 
de varias orientaciones te6ricas permitieron formular una serie 
de teor1as del aprendizaje, que se caracterizan por las 
diferentes concepciones en que se sustentan. 

En estas teor1as se puede observar b&sicamentn, que para 
unos el aprendizaje se concibe como un proceso psicol6qico, por 
medio del cual se puede explicar el resto de los procesos 
psicol69icos y el comportaaiento en qeneral; para otros, 
constituye una manifestaci6n de la orqanizaci6n estructurada de 
varios elementos coqnoscitivos relacionados con una informaci6n 
proveniente del exterior. 

Las teor1as del aprendizaje se ajustan a dos qrandes 
"familias: al asociacionismo y al coqnoscitivismo. Las primeras 
incluyen autores tan diversos como: Thordike, Guthrie, Skinner, 
Hull, etc.; las sequndas abarcan la teor1a de Tolman, Bruner y a 
la psicoloq1a de la Gestalt (Ernest Hilqard). 

Cada teor1a del aprendizaje representa un sistema 
psicol69ico o una perspectiva b&sica mAs o menos completa, ya que 
cada una tiene una manera finica de abordar el aprendizaje. 
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Por ejemplo, las teorlas de la tradición te6rica de la 
contigUidad conductista han resultado ser una de las corrientes 
en la psicologia contempor6.nea, as1 como las teor1as de la 
tradici6n te6rica del refuerzo"\\ surgen como una corriente 
psicol6gica que revoluciona la .11 psicolog1a •entalista, que 
imperaba en la época de su aparict6n. Inspirado en la f ilosof1a 
pragmatista, el conductismo se dirigi6 al desarrollo de un 
sistema psicol6gico cuyos conceptos y métodos permitieran la 
realizaci6n de investigaciones concretas en el campo de la 
psicolog1a y que los diferentes estudios sobre diversos procesos 
psicol6gicos pudieran llevarse a cabo en el laboratorio; o sea, 
que se realizara una investigaci6n emp1rica, con una perspectiva 
objetiva. 

Creado propiamente por John B. Watson, en 1913, el 
conductismo se propone rechazar los conceptos mentalistas tales 
como los de la conciencia, sensaci6n, voluntad, imagen, etc. ; 
sustituyéndolos por otros, apoyados en el paradigma est1mulo
respuesta, el cual permite trabajar exclusivamente con eventos 
observables. 

"Los principios conductistas se basan en la creaci6n de una 
psicolog1a 'objetiva•, cuyo objeto de estudio sea la conducta 
observable, su método de estudio, el método experimental y su 
problema central, la predicci6n y control de la conducta• (45). 

La conducta segQn Watson, consiste en respuestas, reacciones 
del organismo a ciertos sucesos ambientales, denominados 
est1mulos. 

La respuesta es cualquier movimiento que el organismo 
manifiesta y el estimulo es cualquier objeto del medio ambiente 
capaz de provocar un cambio a nivel fisiol6gico. 

El método genera~ que establece Watson es el método 
experimental, con el apoyo de varias técnicas objetivas, tales 
como: 

a) La observaci6n con o sin control experimental. 

b) Los métodos del reflejo condicionado. 

c) El método de informes verbales. 

d) Los métodos de prueba o test. 

45) Braunstein, N. y otros. PSICOLOGIA: IDEOLOGIA 'l CIENCIA. 
Siglo XXI Editores, pag. 37. · 
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con respecto al aprendizaje, Watson lo considera como 
integrado por est1mulos cenestésicos y movimientos. En este 
sentido, traduce aquellas conductas complejas como el pensamiento 
y el lenguaje, a movimientos de labios y laringe. 

Considera que la adquisición de conocimientos ea el proceso 
de aprender a dar la secuencia adecuada de palabras, en respuesta 
a una pregunta u otro estimulo condicionado. 

Loa resultados obtenidos an el laboratorio obligan 
necesariamente a suponer la existencia de factores internos de la 
conducta. Conceptos tales como la motivación, impulso, as1 como 
sensación y percepci6n de las iJDAganes, entre otros, comenzaron a 
ser utilizados para hacer referencia a las propiedades dinAmicas 
e intrlnsecas de la conducta. 

Si bien este replanteamiento no significó una ·ruptura con la 
posición de Watson, los seguidores del conductismo intentaron 
.r9establecer un sistema foraal de concepto• y a6todoa que 
permitiese tener contacto con loa e•tado• internos del 
organismo, a partit de esta conducta observable. 

Esta nueva corriente se .le conoce como neocond.uctiamo, que 
involucra a la teor1a del refuerzo y •us principales 
representantes son: Guthrie, Hull, Spencer y SJcinner. Entre ellos 
el mAs sobresaliente ha sido Skinner, al cual concibe a la 
paicolog1a como una ciencia de la conducta y coincide con Wataon 
en que el objeto de estudio de esta ciencia es la explicaci6n y 
el control de la conducta observable. · 

Skinner, influido por la teor1a filo•6fica poaitivi.ata, 
menciona las relaciones existentes entre el e•t1mulo y la 
respuesta, para su explicación de la conducta. •considera al 
medio ambiente y a la conducta coao flujo• continuo• qua se 
presentan paralelamente y que •e dividen en unidades discretas 
denominadas est1mulos y respuesta• re•pectivaments•(46). 

Las 11neas de ruptura entre el eat1mulo y la ra•pueeta, eon 
sólo un aspecto metodol6gico que permite determinar la relación 
funcional existente entre ambos. 

Skinner distingue entre conductas reflejas que el organismo 
manifiesta como respuesta automAtica a un estimulo concreto, coso 
es el caso.del condicionamiento del reflejo en Pavlov, y aquellas 
conductas que el organismo emite sin ninguna estimulación 
aparente. Para hacer esta distinción, Skinner denomina 
respondientes a las primeras respuestas y a las aegundas 
operantes. 

46) Braunstein, N. y otros, op. cit. 
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El aprendizaje es el concepto central de la teor1a de 
Skinner, lo define como un cambio de conducta y se explica a 
través del condicionamiento de una conducta operante. 

La conducta humana, como consecuencia de las influencias 
sociales, ideológicas y culturales, no puede ser analizada por la 
teor 1a de Skinner, pues estos factores no son conductas 
observables, al dejar de lado este importante aspecto se concreta 
a concebir al hombre como un organismo dependiente de los cambios 
ambientales, que en forma automática responde a ellas. 

La explicación que dan estas teor1as acerca del aprendizaje, 
no consideran al hombre como un ser social, cuyo proceso de 
conocimiento se determina por su práctica social, y lo reduce a 
un organismo pasivo, que recibe estimulaci6n proveniente del 
medio exterior y la introduce mec6nicamente. 

Sin embargo, la mayor1a de las instituciones educativas y 
asistenciales, est6n influidas por esta teor1a y se refleja en 
sus programas y en su pr6ctica cotidiana. 

Es por ello que se retoma esta teoria, para poder analizar 
la realidad existente en Aldeas Infantiles s.o.s. de México, ya 
que se espera del nifto una serie de conductas que deben darse de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la instituci6n. 

Si el nifto act<ia de acuerdo a las espectativas, se le 
refuerza la conducta; en caso contrario se le castiga, sin 
investigar los motivos que lo llevaron a actuar de esa manera. En 
los casos que el nifto resulta ser incontrolable para la misma 
instituci6n, alterando la normatividad de la Aldea, se le 
canaliza fuera de ella, ya que no existen programas de 
capacitaci6n para el personal que all1 labora, lo que les impide 
dar ayuda a la problem~tica de cada uno de los niftos que alberga. 

Esto puede ilustarse con el caso de una nifta que ingres6 en 
compaft1a de tres heI'lllanos y durante varios aftos su comportamiento 
fue de rebeldia y rechazo a la autoridad, pero pudo ser 
controlada por la madre sustituta; al llegar a la adolescencia no 
fueron suficientes los castigos, le faltaba el respeto a los 
adultos de la Aldea, a la madre sustituta que se hac1a cargo de 
ellos, ref\la frecuentemente con loa nif\os de su misma edad, se 
expresaba con malas palabras y hacia bromas pesadas, 
principalmente a loe niftos aAs pequeftos. A consecuencia de ello, 
decidieron enviarla a un internado de religiosas, con noI'lllas 
r1gidas, de esta forma se evit6 enfrentar el problema y se dio 
una solución que no afect6 la imagen de la instituci6n. 
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En cada familia sustituta la •madre" institucional de las 
Aldeas Infantiles s.o.s. de México, carente de preparaci6n, trata 
de iaponer conductas, a base de castigos y recompensas, cuando 
los niftos no responden a lo que ella establece, recurre a 
sanciones o, si la falta es muy grave, lo remite al director para 
que 61 marque el castigo. 

Las diferentes sanciones dependen del carActer de la madre y 
de la incidencia del nifto en conductas neqativas. como se observ6 
en dos niftos de diferentes casas que se escaparon de la 
instituci6n (en fechas distintas), cuando se les encontr6, a uno 
de ellos se le inteqr6 a su casa, después de prequntarle los 
motivos de su huida. Al otro lo castiqaron · dejAndolo en el 
auditorio durante un dia, solo y en ropa interior para que no 
pudiera salir, alll se le proporcionaban los alimentos y al dia 
siquiente, los demAs niftos estaban enterados del castiqo que se 
le babia impuesto, como ejemplo para que no se repitiera. 

Con esto se intenta modificar la conducta del nifto, sin 
buscar las causas que la originan, ya que no se dialoga con él, y 
en muchos casos les madres ignoran las condiciones previas al 
inqreso del nifto a la Aldea. 

Los nillos de Aldeas asisten a escuelas, que se encuentran 
fuera de la instituci6n, tuvimos la oportunidad de tener contacto 
con una de ellas, en especial con los maestros de los niftos de 
Aldeas, quienes manifestaron que aunque estos niftos se encuentran 
mejor alimentados y cumplen con el aaterial que se les solicita, 
no por ello son los mejores en aprovechamiento y conducta. En 
general dijeron, que al venir de Aldeas esperan que sean 
problemAticos y algunos de ellos no los quieren en sus grupos; el 
nifto de Aldeas es etiquetado como conflictivo, aunque no siempre 
lo sea. Los maestros en su mayor!a desconocen el funcionamiento 
de Aldeas Infantiles, no se interesan en conocerla, lo que 
dificulta mAs la inteqraci6n de los niftos a la escuela. 

Por otra parte, la escuela repite la manera de sancionar al 
nifto, buscando cambiar su conducta inmediata y no llegar a 
solucionar el verdadero problema que presenta. 

Esto repercute en su proceso de aprendizaje, ya que estas 
· situaciones interfieren en la atenci6n y motivaci6n que el nifto 
tenqa por aprender y si él pierde la confianza en sl mismo, o 
estA demasiado preocupado por problemas ajenos a la escuela, no 
podrA tener un aprovechamiento adecuado y presentarA problemas de 
conducta, que desde las teorias del aprendizaje de la corriente 
conductista, no permiten tener elementos suficientes para 
realizar un · anUisis que posibilite descubrir los factores que 
intervienen en esta situaci6n, ya que 6nicamente se utiliza la 
modificaci6n del estimulo o del refuerzo para intentar cambiar 
una conducta, sin tomar en cuenta loa aspectos que intervienen. 
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Ya que todo sujeto es un ser social, y su 
conocimiento está determinado por la prActica 
experiencia, la maduraci6n y la afectividad, 
importantes para la adquisici6n de aprendizajes. 

proceso de 
social, la 

elementos 

Por lo tanto, para realizar el an!lisis de dicho proceso, 
desde una perspectiva que permita conocer los factores que en él 
intervienen y considerarlos al existir una al teraciOn. Se 
retomará de esta manera un concepto de aprendizaje desde una 
concepci6n más dialéctica del mismo, que brinde los elementos 
necesarios para este análisis. 

De ab1 que, aprendisaja •e aanejar6 ooao un proce•o 
dial6ctioo en al cual el •ujeto adquiare conociaiento•, destresas 
y baJ>ilidade• pr6cticas, a travb de la acci6n directa con •l 
objeto de conooiaiento, tiene coao objetivo la integraci6n del 
eujeto a la sociedad, a trav6a de eu inetancia en lo• c¡rupca. 

El aprendizaje abarca la vida entera del individuo, no se 
refiere únicamente a las actividades intelectuales, sino que está 
encaminado al desarrollo del sujeto en todos los aspectos, de ah1 
que se le enfoque desde la educaci6n no formal. Ademlls, se 
profundizar! en las teor1as coqnoscitivas del aprendizaje, que 
ayuden al estudio y anlllisis de la realidad retomada en la 
inveetigaciOn, ya que los te6ricos cognoscitivistas·no ignoran la 
influencia del ambiente. Seftalan que la conducta es la expresi6n 
motora de ciertos integrantes de procesos mediadores como la 
percepci6n, los sentimientos, las motivaciones, las voliciones, 
que se presentan segQn la experiencia del individuo. 

Dentro de la escuela cognoscitiva, se destaca la teor.1a 
evolutiva de Piaget, por su objeto de estudio, que son las 
estructuras de conocimiento, sus sustentos teóricos basados en el 
constructivismo y su método emp1rico. 

La teoria de Piaget se refiere al an~lisis de la génesis de 
los procesos y mecanismos involucrados en la adquisici6n del 
conocimiento, en funciOn del desarrollo del individuo. Es decir, 
desde una perspectiva genética, Piaget estudia las nociones y 
estructuras operatorias eleJ1entales que se constituyen a lo largo 
del desarrollo del sujeto y que propician la traneformaciOn de un 
estado de conocimiento general inferior a uno superior. 

La teor1a de Piaget pretende construir una epistemolog1a que 
a través del método genético analice la conatrucci6n del 
conocimiento como producto de la interacci6n del sujeto con el 
objeto, y con base en esto, explorar la génesis y las condiciones 
del paso de un estado de conocimiento a otro. 
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El aétodo genético ha propiciado la aparici6n de la 
psicoloq1a genética, al incorporarse el anAlisis genético al 
estudio de la adquisici6n del· conocimiento a lo largo del 
desarrollo del sujeto, caracterizando las diferentes operaciones 
y estructuras aentales que se presentan desde la infancia hasta 
la edad adulta, y que son determinantes en la adquisici6n y 
avoluci6n del conociaiento. 

Piaget no descarta el proceso de aprendizaje, aunque centra 
su atenci6n bAsicamente en la inteligencia y el proceso de 
razonamiento, su teor1a no excluye de ninguna manera el 
aprendizaje huaano. 

El proceso de aprendizaje lo·explica Piaget en términos de 
adquisici6n de conocimiento, en el cual se establece una marcada 
diferencia entre la maduraci6n y el aprendizaje, ea decir, entre 
el desarrollo de las estructuras hereditarise y el proceso de 
aprendizaje por experiencia directa. 

Debido a que ·la teor1a de Piaget es amplia, se ha .retoaado 
en otro apartado con mayor amplitud, ya que aqu1 a6lo se menciona 
con finas metodol6gicos en la exposici6n de las teor1as 
cognoscitivas del aprendizaje. 

Para los te6ricoa cognoscitivistas, el ambiente de una 
persona ea de tipo psicol6gico, •• integra con lo que una persona 
hace y con lo que percibe sobre lo que le rodea. 

Si este ambiente callbia, coao en al caso del nifto de Aldeas 
Infantiles, se desestructura la percepci6n de éste, debido a que 
él deja de pertenecer a su faailia natural, o bien, al caabiar de 
instituci6n e ingresar a la Aldea Infantil y pasar a foraar parte 
de un nuevo grupo social (faailia sustituta), el nifto tiene que 
reestructurar su ambiente psicol6gico. 

En cuanto al aprendizaje desde la perspectiva 
cognoacitivista, al callbiar el nillo 'del grupo al que formaba 
parte, su sentimiento de pertenencia se ve alterado, su dinAaica 
y el lugar que ocupa se afecta, teniendo qua integrarse al nuevo 
grupo familiar sustituto de Aldeas Infantiles, lo que constituye 
un proceso, el cual puede ser lento y cuando la dinAmica que 
establece estA llena de acciones represivas y autoritarias, el 
nillo se siente ajeno al grupo y su actitud es de rechazo hacia 
él. 
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3,z LA TBORIA P8ICOl\JIALITICA APLICADA AL APRIDIDIIJIJB 

Existen varias teor1as psicol6gicas que apoyan el i!.mbito 
educativo, una de ellas es la teor1a psicoanalitica de Freud, la 
cual ha incidido en el tratamiento de diversos problemas de 
aprendizaje. 

Si bien es cierto que Freud no realiz6 una teor1a del 
aprendizaje, se interes6 en el desarrollo individual y en la 
evoluci6n ps1quica de los instintos sexuales, a partir del 
desarrollo psicosexual, desde el nacimiento. Su teoria ha traido 
el reconocimiento del significado y trascendencia de la 
sexualidad y la descripci6n de los aecanismos psicol6gicos y· de 
las técnicas de interpretación de los auef\os, as1 como las 
teor1as de los actos fallidos, esto ha permitido un conocimiento 
directo de la personalidad. 

Freud es considerado coao el psic6logo de la afectividad, ya 
que sus trabajos se encaminan hacia la investigaci6n · de las 
conductas afectivas, buscando penetrar en lo profundo del ser 
humano, para fundamentar las di versas manifestaciones de los 
sistemas de acci6n. Por esto es que el psicoan6lisis es retomado 
en este apartado para apoyar el an6lisis de los niftos de Aldeas 
Infantiles, porque uno de los aspectos fundamentales del 
desarrollo es el afectivo, principalmente en los primeros anos, y 
ya que estos niftos han perdido. a sus padres y su familia (por 
muerte o abandono), esta corriente de pensamiento proporcionará 
los elementos que fundamenten la investig~ci6n en este aspecto. 

El psicoan6lisis, como cualquier fen6meno social, estA 
ligado a una etapa detarmindada del desarrollo hist6rico, es una 
reacci6n ante las condiciones culturales y morales que existian a 
finales del siglo XIX, Naci6 como consecuencia de la 
insuficiencia de la psiquiatria de esa época, para explicar los 
trastornos que se denominan neurosis. De los. pocos psiquiatras 
que se ocuparon de estas anomal1as en el siglo pasado, unos las 
consideraban causadas por la acci6n de posibles factores qu1mico
f1aicos, otros como resultado de un 6rgano enfarao y algunos 
creyeron ver relaciones entre un 6rgano y detersinados puntos 
cerebrales. 

Es en asta época (segunda mitad del siglo XIX), que abarca 
uno de los par iodos m6s fecundos de la historia, donde Freud 
recibe su formaci6n cient1f ica, la cual se ve influida por esta 
gran expansi6n del conocimiento humano. 

64 



Los nuevos descubrimientos de la fisica influyeron también 
profundamente en Freud, el principio de la conservación de la 
enerqla y el estudio de los cambios de energla en un sistema 
tlsico, llevaron a una serie de descubrimientos en el campo de 
la din6mica. 

Freud descubrió que podla aplicarse la ley de la dinámica 
tanto a la personalidad del hombre, como a su aspecto corporal y 
creó la paicoloqla din6aica, que estudia los cambios de energ!a 
de la peraonalidad. Poco a poco, tue constituyendo un sistema 
teórico llamado psicoan6lisia, •con este nombre se desiqna a l) 
un procedimiento para la investigación de loa procesos pslquicos, 
2) un a6todo terapéutico baaado en tal investiqación y 3) una 
serie de conocimientos psicol6qicos ssl adquiridos, constituyendo 
una disciplina cientltica• (47). 

Freud afirma que la actividad ps1quica eatA caracterizada 
por el hecho de ser inconsciente. Influenciado por el filósofo 
alem6n Theodor Lipps, aceptó la idea de que el inconsciente 
caracterizaba el tenó .. no pslquico y con su• observaciones lleqó 
a la conclusión de que el tondo de toda la vida pslquica es 
inconsciente. El descubrimiento freudiano resalta el hecho de que 
loa alntomas neurótico•, sal como loa hecho• y loa errores de la 
vida cotidiana, tienen un siqniticado. 

Los factores que constituyen el contenido de la teor!a 
psicoanalltica son: la acentuación de la vida instintiva 
(afectividad), del dinamismo anlmico y de la plenitud del sentido 
y determinación incluso de los fenómenos aAs oscuros y 
arbitrarios, la doctrina del conflicto palquico y de la 
naturaleza p11t69ena de la repreai6n, la concepci6n de los 
sistemas patológicos como aatbtacciones •U•titutivas y el 
descubrimiento de la siqniticación etiol6qica de la vida sexual, 
y muy espacialmente, da los brotes infantil•• de la misma. 

En sentido filosófico, esta teor1a tuvo que adoptar el punto 
de vista de que lo pslquico no coincide con lo consciente, y que 
los proceosos pslquicoa son, en al, inconscientes y sólo por la 
función de ciertos óganos (instancia, sistemas) son hechos 
conscientes. 

El psicoan6lisis no sólo ha facilitado el anfoque dinAmico 
de los trastornos pslquicos de loa adultos, •ino también ha 

· estimulado un cambio similar en el estudio de lo• desórdenes de 
lo• nillos. Anteriormente se erala que estos problemas eran por 
defectos constitucionales y dicho punto apenas permitls formular 
un disqn6atico.· 

47) Braunstein N., y otros. op. cit. 
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Al descubrir Freud que la neurosis histérica del adulto se 
·origina por reacciones de experiencias previas, era necesario una 
revaloraci6n de las causas de las neurosis infantiles y de los 
des6rdenes de la conducta. 

Del mismo modo, el reconocimiento de Freud de que la 
personalidad representa una etapa de un continuo evolutivo, 
centr6 la atenci6n de loa investigadores sobre la predisposici6n, 
en las diversas etapas de la infancia, a determinadas 
características y aspectos de la personalidad. 

Desde los coaienzos, las explicaciones da la conducta humana 
en términos de proposiciones acerca de los procesos mentales 
inconscientes han deseapellado una funci6n esencial en el 
psicoanálisis y han constituido uno de los rasgos caracterlsticos. 

En la construcci6n de su teoría, se distinguen dos 
aproxiaaciones llamadas t6picas, en la primera se marcan tres 
instancias: inconsciente, preconsciente y consciente. Desde el 
punto de vista dinámico, ea decir, por su aodo·de participaci6n 
en loa conflictos, la conciencia forma un s6lo sistema con el 
preconsciente oponiéndose al sistema inconsciente. •Freud opera 
una diatinci6n entre dos fol'lllls de actividad mental inconsciente. 
Una da ella.a, lo preconsciente funciona más o menos como las 
actividades conscientes: no es consciente pero puede hacerlo sin 
haber superado fuerzas antag6nicas poderosas. Alli donde se 
suprimen aeaejantes resistencias, como en el caso del material 
reprimido, se habla de procesos inconscientes en el sentido más 
estricto y din6mico•(48). 

Te6ricamente el funcionamiento de tal concepci6n del aparato 
psíquico, venia a romper con la creencia de considerar la 
conciencia como sin6nimo de lo psiquico y, por lo tanto resultaba 
dificil de sostener, ya que· la conciencia no podía ser 
considerada como una instancia de lo pslquico, sino una de las 
funciones del conjunto del aparato. 

Estos obat6culoa hicieron que Freud renunciara a aus 
pri111eraa teorias y elaborara una segunda t6pica, en las que las 
instancias aellaladas son el ello, el yo y el supery6. •sin 
embargo, no se abandonan las distinciones que constituian la 
primera formulaciOn del aparato plllquico. Simplemente ya no se 
habla más de inconsciente, preconsciente conciente como 
sustantivos, se transforman en adjetivos que califican a 
fenOmenoa, Laa regiones de la primera t6pica pasan a ser 
cualidades de lo psíquico en la segunda•(49). 

48) Freud, Sigmund. ESQUEMA DEL PSICOANALISIS y OTROS ESCRITOS DE 
DOCTRINA PSICOANALITICA. Alianza Editorial. Madrid, 1983. 

49) Braustein, N. y otros. op. cit. pag. 55. 
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Asi, finalmente se tiene que el conciente es aquello de lo 
que •e tiene conciencia en todo y cada momento de la actividad 
psiquica¡ lo preconaciente es todo aquello que, de momento es 
inconsciente, pero puede hacerse conaciente si no existen fuerzas 
que •e opongan a ello¡ por dltimo, lo inconsciente, que 
correaponde a loa deseos infantilee y a las pulaiones sexuales 
reprimidas, ea inaccesible a la conciencia, pues existen fuerzas 
represoras que se movilizan para reprimir su emergencia o para 
deformar su contenido hasta hacerlos irreconocibles. 

Ahora se descr !ben tres instancias: el ello, el yo y el 
superyó, conocidas como la organización de la personalidad y en 
donde se aenala que en la persona •entalmente sana, estos tres 
sistemas forman una organización unificada y armónica, al 
funcionar juntos le permiten al sujeto relacionarse 
satisfactoriamente con su medio ambiente, la finalidad de esa 
relación es la realización de las necesidades y deseos básicos 
del hombre. 

La m!e antigua de las instancia• pslquicaa: •el ello•, tiene 
por contenido todo ·lo heredado, lo innato, lo conatltuc·ionalmente 
establecido, es decir, sobre todo, loa instintos originados en la 
organización aomAtica, que alcanzan en el ello una primera 
expresión ps1quica cuyas formas adn •• desconocen. 

La función del ello as descargar las cantidades de energla, 
que se liberan en el organisao aediante eatiauloa internos o 
externos, y por lo tanto, esta función del ello cumple con el 
principio del placer. 

La finalidad del principio del placer e• desembarazar a la 
peraona de la tensión o reducirla a un nivel bajo y mantenerlo 
constante hasta donde sea posible. Eata tenaión ae experimenta 
como dolor o incomodidad, aientraa que el alivio de la tensión se 
experimenta como placer o satisfacción¡ se dice entonces que la 
finalidad del principio del placer consiste en la evitación del 
dolor y encontrar el placer. El principio del placer es un caso 
especial da la tendencia universal da todo erganiamo da aantener 
su equilibrio frente a loa deaórdanaa internos y externos, asl, 
en au forma mAe primitiva el ello ª" un aparato reflejo que 
descarga por las v1as motrices cualquier excitación sensorial que 
le llegue. 

si todas las tensiones que ocurren en el organismo pudieran 
ser descargadas mediante acciones reflejas, no exietiria 
necesidad de algdn desarrollo peicol6qico que tra11cendiera loa 
limites del aparato reflejo priaitivo, sin embargo, esto no 
sucede, pues suele presentarse en el sujeto muchas tensiones para 
las que no hay descarga refleja apropiada, que puede producirle 
un cierto grado de frustración. 
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Según Freud, el ello es la fuente primordial de la energ1a 
ps1quica y la sede de las pulsiones, as1 también, es quien esté 
en más intimo contacto con el cuerpo y sus procesos que con el 
mundo exterior, su energia se encuentra en estado m6vil, de modo 
que puede descargArsele con prontitud o desplazarse de un objeto 
a otro. El ello no cambia con el transcurso del tiempo; no puede 
ser modificado, sin embargo puede ser controlado y regulado por 
el yo. 

El ello no se gobierna por las leyes de la razón o de la 
lógica, y no posee valores, ética o moralidad, s6lo lo impulsa el 
obtener satisfacciones o sus necesidades instintivas, de acuerdo 
con el principio del placer. Para ello hay dos consecuencias, 
descargarse mediante la acci6n o realización de deseos, o 
sucumbir a la influencia del yo. 

Bajo la influencia del mundo exterior real que nos rodea, 
una parte del ello ha experimentado una transformaci6n 
particular. De lo que era originalmente una capa cortical dotada 
de órganos receptores de est1mulos y de dispositivos para la 
protección para las estimulaciones excesivas, se desarrolla 
paulatinamente una organización especial que es la mediadora 
entre el ello y el mundo exterior. A este sector de la vida 
ps1quica de le denomina •yo•. 

El yo estA gobernado por el principio de la realidad¡ cuya 
finalidad es demorar la carga de energ1a hasta que haya sido 
descubierto el objeto real que pueda satisfacer tal necesidad. El 
demorar la acción significa que el yo debe ser capaz de tolerar 
la tensión hasta que pueda ser descargada por una forma apropiada 
de comportamiento. 

Aunque el yo es en gran parte producto de una interaci6n con 
el ambiente, la dirección de su desarrollo estA determinada por 
la a'l:ci6n con el ambiente, por la herencia . y, guiada por los 
procesos naturales del crecimiento (maduración). Esto significa 
que cada persona posee potencialidades innatas para pensar y 
razonar. La realización de tales potencialidades se cumple 
mediante la experiencia, el aprendizaje y la educación. 

Como consecuencia del largo periodo infantil durante el cual 
el ser humano en tormaci6n vive en dependencia con sus padres, se 
forma en el yo una instancia especial que perpetúa esa influencia 
y a la que se le ha dado el nombre de superyó. 
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El superyó es la capa moral o judicial de la personalidad; 
representa lo ideal y pugna por la perfección antes que por el 
placer y la realidad, el superyó es el c6digo moral de una 
persona, se desarrolla desde el yo como una consecuencia de la 
asimilación, por parte del nifto, de las normas paternas respecto 
a lo que es bueno y malo. Al asimilar la autoridad moral de los 
padrea, al nifto reemplaza la autoridad de ellos por su propia 
autoridad interior, el supery6. 

El supery6 eet4 coapueato por el ideal del yo y la 
conciencia aoral, el primero corresponda a loa conceptos del nifto 
acerca de lo que sus padres consideran moralmente bueno; la 
segunda corresponde a los conceptos que el nifto tiene de lo que 
sus padree coneider.an moralmente malo. Estos conceptos se 
establecen mediante experiencias; las recoapensas y los castigos 
a trav6s de los cui!Jlaa los padrea controlan la formación del 
supery6 y son de dos clases: !laicas y psicol6gicas. Se dice que 
las recompensas y los castigos son condiciones que reducen o 
aumentan la tensión interna. 

Una acción del yo as correcta si satisface al mismo tiempo 
las exigencias del ello, del supery6 y de la realidad, ea decir, 
si logra conciliar sus demandas respectivas. Los detallas de la 
relación entre el yo y el '•upary6 •• tornan perfectamente 
inteligibles, reduciéndolos a la ralaci6n del nifto frente a sus 
padres. Naturalmente que en la influencia que loa padres ejercen 
est4n inmersa• tradicionea familiarau, raciale• y populares que 
ellos perpetüan, aa1 como las demandas del respectivo medio 
social que representan. De igual manera, en la formación y 
evoluci6n del superyó individual se encuentra la influencia de 
los educadores, loa personajes ejeaplarea, lo• 1doloa venerados 
por la sociedad, etc. 

Cabe mencionar que entre loa tres sistemas no exiaten 
11mites, sino que éstos son una manera abreviada de designar 
procesos, funciones, mecanismos y din4micaa diferentes dentro de 
la personalidad total. 

uno de los hechos evidentes acerca da la personalidad ea que 
est4 en cambio y desarrollo constantaa. Esto ea advierte 
eapecialaente durante la infancia, la niftez y la adola•cencia, es 
por esto que Freud divide el deearrollo de la psicosexualidad en 
diferentes fases: oral, f4lica y genital. La primera de ellas ea 
la faee oral, que se inicia desde el nacimiento al de•tete y que 
est4 colocada bajo la primac1a de la sensibilidad de la zona 
er6gena bucal y del tipo de relacione• con la madre, la cual 
domina los cuidados en relaci6n a la alimentaci6n. La duraci6n de 
este periodo es aproximadamente desde el nacimiento hasta cumplir 
el primar ano de vida. El placer de la aucci6n ea un placer 
autoer6tico, independiente de la alimentaci6n. 
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La actitud del nino frente al mundo exterior se conforma en 
un mundo de relación amorosa. El nillo se desarrolla guardando las 
palabras, los sonidos, imAgenes y sensaciones. 

La formación del carácter depende del tipo de relación que 
las pulsiones establecen, las cuales devienen de los impulsos con 
el objeto amado y los mecanismos de defensa, tomando en cuenta la 
influencia cultural y el contexto en el cual vive el nil!o. 

En la etapa anal los impulsos parciales se organizan con 
base en la sensibilidad de la zona anal, esta etapa va de los dos 
anos, hasta aproximadamente los tres, en ella tiene gran 
influencia la educación del control de esflnteres y los tipos de 
relación con la madre o quien la sustituya. 

La relación anal es un sistema de intercambios establecidos 
con la madre en el transcurso del segundo ano, unidos a la 
adquisición de la autonomla y el ejercicio del poder. La 
autonomla motora, adquirida por el poder de caminar y la prensión 
•anual. 

El periodo de crecimiento durante el cual el nillo se 
preocupa por sus genitales es llamado etapa fálica. Es decisiva 
la relación de su cuerpo en la cual guiar& nuevas relaciones con 
objetos de amor y relación de objeto dominado. Se identificará 
con el progenitor del mismo sexo para mantener el lazo afectivo 
con el otro progenitor y hacer que participe de sus 
preocupaciones, iniciando una rivalidad con el padre del mismo 
sexo. 

La Qltima fase del desarrollo es llamada etapa genital, la 
cual se caracteriza por ser un periodo de socializaci6n, 
actividades colectivas, es la etapa m&s larga, que dura desde los 
Qltimos al!os de la segunda década de la vida, hasta que se 
maniCiesta la senilidad. 

El psicoanálisis ayuda a explicar los trastornos de la 
conducta a través de la historia personal, por lo que apoyándose 
en algunos de sus principios, se realizan aproximaciones hacia la 
problea&tica de los nillos de Aldeas Infantiles; ya que auchos 
factores influyen en el crecimiento y desarrollo del ser humano, 
éstos pueden ser parte del ambiente cultural al que pertenece el 
nillo, el nivel aocioeconóaico de la familia, los antecedentes 
étnicos, ,1a· raza, el sexo, .etc. 

El no conocer estos hechos acerca de un nino, deja grandes 
espacios en la comprensión de su desarrollo y limita los medios 
para ayudarlo. 
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Freud demostró que en el origen de las neurosis intervienen 
sucesos perjudiciales al sujeto en los primeros aftas de su vida. 
Profundizó en el estudio de los transtornos y llegó a la 
conclusión de que en la infancia ea cuando las circunstancias 
aabientales tienen una influencia trascsndente, provocando 
problema11 duraderos. En el caso de los niftos de Aldeas 
Infantiles, ae presentan diferentes problemas, dificultad de 
relación a intercambios afectivos, poco interés en la escuela, 
agresividad. Esto se auna a la falta da orientación y 
espectativas hacia el futuro, lo que lleva a que cuando llegan a 
la adolescencia, no tengan interés ni medica para salir de la 
institución e independizarse, por temor a encontrarse nuevamente 
solo. 

Las experiencias anteriores a su ingreso a la Aldea, 
determinan en muchos niftos la conducta que presentan, porque se 
sienten inseguros y angustiados ante su permanencia en la 
institución y la forma en que ser6n tratados. 

cuando un nifto es pequello, establece una relaci6n muy 
estrecha (de dependencia) con la aadre, pero cuando ésta lo 
abandona, el nillo experimenta angustia y sentimiento da pérdida, 
que provoca lo que se conoce como proceso d• duelo, el cual es un 
proceso psicológico que impon·e considerables desviaciona• de la 
conducta, que es puesta en juego por la pérdida del objeto amado 
o deseado y que est~ orientado en un principio a la recuperaci6n 
y posteriormente a la renuncia del objeto. 

Ligado con el miedo se da la aelancolia, que se caracteriza 
ps1quicamente por •un estado de 6niao profundaaente doloroso, 
disminución del interés por el aundo exterior, pérdida de la 
capacidad de amar, inhibición de todas las funciones y la 
disminución del amor propio• (50). 

Esto se presenta continuaaanta en la Aldea, cuando ingresa 
un nillo, inicia 11u adaptación al hogar sustituto y no logra 
encontrar en él todo aquello que siente perdido. Bn muchas 
ocasiones, los nillos llagan después de la auarta de su madre y 
se encuentran, de pronto en una casa donde deben llamar "madre" a 
la aujer que aet6 a cargo de ello11, elguno11 se niegan o eligen 
decirle •tia". 

otros, que han sido abandonado•, no comprenden su nueva 
situación, se encuentren confundidos, desorientados. Bl nillo ya 
no sabe quien es, debido a que su primera identificeci6n era la 
de eer hijo de una madre qua ya no sabe donde eat6, de tal forma 
que entra en conflicto al ver alterada la iaagan de familia que 
61 ten1a. 

50) Pain, Sara. DIAGNOSTICO y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE. Ediciones Nueva visión, Buenos Airas, 1978. 
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Dentro del hogar sustituto no se le brinda el apoyo 
necesario para que supere sus conflictos y se integre a ese 
contexto social, ya que las accciones y actitudes de la madre 
sustituta son tendientes a lograr el sometimiento del nino a las 
normas impuestas por ella, dentro de su casa. 

El hogar sustituto no s6lo debe brindarle al nino un 
bienestar f1sico, sino una vinculación afectiva que ofrezca la 
posibilidad de un desarrollo tranquilo y no perturbado, tanto en 
lo físico, como en lo anímico. 
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3.3 TBORIA DllL DBBlllltllOLLO COOHOBCITIVO 8101111 PIAGBT 

Como es sabido, el proceso de desarrollo de un sujeto se 
preeenta de manara qradual y continua, desde su nacimiento hasta 
eu auerte. Durante este lapso de tiempo se presentan cambios en 
su cuerpo, en su interacci6n y conocimiento del ambiente. Estos 
ee van sucediendo por etapas, aiendo la mAs importante la que 
abarca desde el nacimiento a los 6 anos, puesto que aqu1 se' dan 
las bases para la formaci6n futura. 

Por eso es importante reto.ar un te6rico que abarque y 
explique como se dan esos cubioa, de conducta, conocimiento y 
percepci6n de su realidad, en el nino. 

Los trabajos· que Jean Piagat ha realizado acerca de la 
construcci6n del conocimiento y las diferentes fases de 
desarrollo, apoyan el objeto de estudio propuesto en la 
investiqaci6n. 

La obra de Piaqet se centra en 'los mecanismos de producci6n 
de conocimiento del aer humano; la conatrucci6n de eu teoria 
sobre la epistemoloq1a gen6tica, se basa en el estudio del 
desarrollo de la inteligencia, a partir de la producci6n de 
conocimiento, producto de la interacción entre el sujeto y el 
objeto de conocimiento. 

"Piaget dafine la epietemologia como la teoria de la 
conet!tuci6n de 1011 conocimientos vAlidoe, coneiderando al 
conocimiento como un proceso de cambio de una validez menor a una 
validez auperior"(Sl). De esta forma, al concebir al conocimiento 
como un proceso, lo considera en conatrucci6n permanente, como 
resultado de la interacci6n del sujeto con el objeto de 
conocimiento. 

Debido a que Piaget eatudi6 loa mecanismos de la producci6n 
del conocimiento, su epistemoloq1a ae denomina genética, ya que 
ee enfoca a la g6nesis del conocimiento. 

51) Brsunatein, N. y otros. PSICOLOGIA, IDEOLOGIA y CIENCIA. 
Siglo XXI Editores, México, 5a. Edici6n, 1979. 
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"Otra noci6n importante de la obra de Piaget la constituye 
el planteamiento de que el sujeto que interesa a la epistemolog1a 
es el sujeto en desarrollo. As!, lo prueba su trabajo de 
investigación con los ninos, que es el que permite afirmar que el 
conocimiento es creación continua y asimilación 
transformadora 11 (52). 

Por otra parte, afirma que los conocimientos no provienen 
linicamente ni de la sensación ni de la percepción, sino de la 
totalidad de la acción, ya que la función de la inteligencia no 
es contemplar sino transformar, y su mecanismo es esencialmente 
operatorio, porque siempre que el sujeto opera sobre un objeto lo 
está transformando. De aqui se deriva una noción importante en la 
teor1a epistemológica de Piaget, la de la acción; la cual es 
constitutiva de todo conocimiento, ya que el conocimiento es 
dependiente de la acción y la acción es productora del 
conocimiento. 

Sin embargo, lo importante para el conocimiento no es una 
serie de acciones aisladas, sino el •esquema" de dichas acciones, 
o sea, lo que en ellas es qeneral y puede aplicarse de una 
situaci6n a otra. De hecho, son los esquemas de un individuo los 
que determinan cuando dos situaciones son análogas, del mismo 
modo estos mismos esquemas determinan cuando dos soluciones son 
las mismas y permiten ejecutar las mismas acciones. La noci6n de 
esquema es central en su teoría, una persona no necesariamente es 
conciente de sus propios esquemas y no los usa concientemente, 
aunque los exhiba en sus acciones. 

Desde el punto de vista funcional, es decir, considerando 
los m6viles generales de la conducta y del pensamiento, existen 
mecanismos constantes, comunes a todas las edades; a todos los 
niveles la acción supone siempre un interés que la desencadena, 
ya spa ·que se trate de una necesidad fisiológica, afectiva o 
intelectual. Al lado de las funciones constantes, existen 
estructuras variables, que son las formas de organización de la 
actividad ment~l, bajo su doble aspecto: motor o intelectual por 
una parte y afectiva por otra, así como dos dimensiones: 
individual y social. · 

52) Pansza, Margarita. UNA APROXIMACION A LA EPISTEHOLOGIA DE JEAN 
PIAGET. Perfiles Educativos. CISE. UNAH. No. B, 1982, pag. 5 

74 



Las estructuras tienen tres caracteristicas: la primera de 
totalidad, referente a que, aunque est4 formada por elementos, no 
representa la suma de ellos. La segunda se refiere a la 
transformación, ya que las estructuras sólo se pueden entender 
como un sistema de transformaciones y no como alqo est6tico. La 
tercera caracterlstica de las estructuras ea el autoajuste, que 
constituye su conservaci6n y un cierto cierre. cuando este cierre 
ocurre, la estructura no desaparece sino que se inscribe en una 
estructura mAB amplia que permite su enriquecimiento, dentro de 
un proceso permanente de 11utoajuste. Da esta forma las 
eatructuras se suceden unas a otras y aon ree•plazadas por nuevas 
orqanizaciones, d6ndoso un dobla movimiento: a la vez cambio y 
continuidad. 

Esta continuidad se encuentra asegurada por dos procesos 
interrelacionados, (en el proceso aiamo de la adaptaci6n): la 
asimilación y la acomodación. 

"La asimilación siqnif ica que una persona adapta al ambiente 
a a1 misma y representa el uso del aadio exterior por el sujeto, 
seqQn 6ste lo concibe"(53). En la teoria da Piaqet, conocer alqo 
es asimilarlo a un esquema. Aai, loa esquemas de una persona son 
las estructuras de su conocimiento. 

La asimilaci6n también pueda entenderse coao un •acción que 
depende de las conductas anteriores referidas a los mismos 
objetos o an6loqos, 11odific6ndolo11 e iaponi6ndoles cierta 
estructura propia• (54). 

cuando se emplea un esquema puede ser necesario cambiarlo, 
para ajustarlo a las particularidades de la nueva situaci6n. Este 
cambio se denomina acomodaci6n. 

La acomodaci6n puede ser aimpluente la adecúaci6n de un 
esquema qeneral a una situación concreta, o puede suponer la 
creaci6n de uno nuevo. La diferenciaci6n de un esquema inicial en 
otros doa es una manera como la aco11odaci6n pueda producir nuevos 
esquemas. Dos esquemas también pueden unirae para formar uno 
nuevo. 

Loa conceptos de acomodación y aaimilaci6n est6n enlazados 
de un modo que se puede decir qua, la aaiailaci6n es la 
11odificaci6n de las obaervacionas, para ajuatarlaa a modelos 
internos (esquemas). La acomodaci6n as la modilicaci6n de esos 
modelos internos, para adecuarlos a las observaciones. 

53) Maier, Henry. TRES TEORIAS SOBRE EL DESARROLLO DEL NillO. 
ERIKSON, PIAGET Y SEARS. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 
1973, paq. 102. 

54) Pansza, Margarita. op. cit. 
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Piaget postula que la adaptaci6n es el esfuerzo cognoscitivo 
del organismo, para hallar un equilibrio entre él mismo y su 
ambiente y ello depende de un equilibrio entre la asimilaci6n y 
la acomodaci6n. 

Piaget indica c¡Ue la inteligencia es el resultado de las 
posibilidades congénitas y de la acci6n del medio ambiente, del 
cual va a depender su evoluci6n, y afirma que el desarrollo 
intelectual lo constituyen dos aspectos fundamentales: uno 
funcional y el otro estructural. 

Las funciones son procesos heredados biol6gicamente, por 
medio de los cuales se establece interacci6n con el ambiente, las 
funciones son permanentes e invariables, a través del periodo de 
desarrollo. 

Existen dos funciones básicas: organizaci6n y Adaptaci6n. 

El individuo organiza la informaci6n que recibe de su medio 
ambiente, para lograr una adaptaci6n precisa a ese medio. Cada 
acto es organizado y el aspecto dinámico de la organizaci6n es la 
adaptaci6n, a través de ésta, el sujeto mantiene equilibrio con 
su medio ambiente. 

La adaptaci6n se realiza por medio de las llamadas 
Invariantes Funcionales (55), que son: 

Asimilaci6n. Se habla de asimilaci6n cuando el sujeto 
utiliza o manipula parte del ambiente para incorporarlo y 
diversificar su actividad. 

Acomodaci6n. Por otra parte, la conducta de los organismos 
está determinada por un ambiente que no puede modificar, ya que 
éste delimita la actividad del sujeto, aspecto que Piaget llama 
acombdaci6n. 

Asimilaci6n y acomodaci6n son denominadas Invariantes 
Funcionales, puesto que son caracteristicas de todos los sistemas 
biol6gicos, y aunque se habla de ellos por separado, operan de 
manera intB<Jrada. 

Se ha dicho que el conocimiento consiste en una sucesi6n de 
cambios, esencialmente estructurales. Una estructura es una 
organizaci6n de esquemas. 

55) Braustein, N. op. cit. pag. 283. 
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SegQn Piaget, el nifto desde que nace tiende a organizar sus 
actividades· en esquemas. "Se denomina esquema de una acci6n, al 
conteitido general de esta acción, que ae conserva durante sus 
repeticiones, se consolida por el ejercicio y se aplica a 
situaciones que var1an en funci6n de las modificaciones del 
medio".(56). 

Los esquemas se asemejan más a una disposici6n de 
aprendizaje, a una cadena da respuestas, que a un simple reflejo; 
se pueden considerar como una pauta de actividad coordinada que 
actüa como un todo integrado, ea decir, un e~quema se constituye 
a partir de varias acciones diferentes que se van integrando 
gradulamente, hasta que operan como un tocio integrado. 

Un esquema podrá ser utilizado posteriormente en diversas 
situaciones afines, es decir, existe un punto comQn en la 
participaci6n de esquemas en diferentes actividades semejantes, 
aunque no se repita la acci6n idéntica. 

Los esquemas van integr6ndosa uno con otro, formando lo que 
P iaget llama estructura, pero la formaci6n da llsta se encuentra 
condicionada por los procesos de aaisilaci6n y acomodaci6n. 
Piaget considera la asimilaci6n como la moclificaci6n de esquemas 
existentes para recibir uno nuevo. Bl nQcleo funcional heredado 
(asimilaci6n y acomodaci6n) impone condiciones necesarias a las 
estructuras. 

Para Piaget, el desarrollo •• un proceso 
inalterado y evolutivo, donde los conocisientoa 
permiten construir los posterior••· Bl concepto de 
puede reunirse en las siguientes generalizaciones: 

continuo, 
anteriores 
desarrollo 

1. Hay una continuidad absoluta de todos los procesos de 
desarrollo. 

2. Bl desarrollo responde a un proceso continuo de 
generalizaciones y diferenciaciones. 

l. Esta continuidad ae obtiene sediante un desenvolvimiento 
continuo, cada nive~ de desarrollo arraiga una fase 
anterior y se continua en la siguiente. 

4. cada fase implica una repetici6n de procesos del nivel 
anterior bajo una diferente forma de organizaci6n 
(esquema). Las pautas anteriores de conducta son 
experimentadas como inferiores y se convierten en parte 
del nuevo nivel superior. 

56) Braunstein, N. op. cit. 
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5. Las diferencias en la pauta de organización crean una 
jerarqia de experiencias y acciones. 

6. Los individuos alcanzan diferentes niveles dentro de la 
jerarq':'ia (57). 

El desarrollo se hace mediante grados sucesivos, con 
resultados cualitativamente diferentes a lo largo del tiempo, por 
lo que Piaget divide el curso total del desarrollo en periodos y 
fases. 

Por periodo entiende un espacio temporal de cierta extensión 
dentro del desarrollo, que seftala la formaci6n de ciertas 
estructuras. 

Una fase es la conformación en pautas homogéneas del estilo 
de vida de un individuo en el curso de ese periodo. •cada fase 
refleja una gama de pautas de organización que se manifiestan en 
una secuencia definida dentro de un periodo de edad aproximado en 
el continuo desarrollo. El completamiento de una fase da lugar a 
un equilibrio transitorio, asi como al comienzo de un 
desequilibrio que corresponde a una nueva fase. Cada fase sugiere 
la capacidad potencial y el nivel de conducta probable (58). 

El periodo que precede al lenguaje y que se llama de la 
inteligencia sensorio-motriz, se extiende desde el nacimiento 
hasta antes de loa dieciocho meses. 

Piaget concibe que antes del lenguaje hay una inteligencia 
pero no hay pensamiento. Se distingue entonces la inteligencia 
del pensamiento. 

"La inteligencia es la solución de un problema nuevo para el 
sujeto, es la consolidación de los medios para alcanzar un cierto 
objetivo que no es accesible de manera inmediata; mientras que el 
pensamiento es la inteligencia interiorizada y se apoya ya no 
sobre la acción directa sino sobre un simbolismo, sobre la 
evocaci6n simb6lica, por el lenguaje,· por las im.S.qenes mentales, 
etc., que permiten representar lo que la inteligencia sensorio
motriz, por el contrario, va a captar directamente"(59). 

Del afio y medio a loa dos, se produce un acontecimiento 
considerable en el desarrollo intelectual, es entonces cuando 
aparece la capacidad de representar alguna cosa por medio de 
otra, lo que as llama la función aimb6lica. La función simbólica 
es por una parte el lenguaje y diferentes manifestaciones, como 
el juego que se transforma en simbólico, la •imitación diferida" 
y el principio de la imagen mental o imitación interiorizada, 

57) Maier, Henry. op. cit. pag 109-110. 
58) Ibidem. pag. 109. 
59) Piaget, Jean. PROBLEMAS DE EPISTEMOLOGIA GENETICA. Editorial 

Ariel, Barcelona, 2a. Edici6n, 1976, pp. 18, 19. 
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Piaget dio gran importancia a este primer per1odo del 
desarrollo humano. Sus detallados estudios lo analizan sobre la 
base de seis estadios diferenciados de desarrollo: 

Eatadio I. (O a 1 mea). Caracterizado por la ejercitación 
de los reflejos, continuación de las actividades 
prenatales del desarrollo. 

Estadio II. (1 a 4 meses). cuando los movimientos 
voluntarios reemplazan lentamente la conducta 
refleja y se constituyen loe primeros h&bitos. 

Estadio III. (4 a 8,9 me•es). Se presentan la coordinación 
entre la visión y la prehensión. El objetivo 
fundamental de la conducta del nino es la retención 
no la repetici6n; se eafuerza por crear un estado 
de permanencia. La noci6n de tiempo se introduce 
superficialmente en la mente del nifto. Se estimulan 
tres nuevos procesos de la conducta humana: la 
imitaci6n, el juaqo y el afecto. 

Estos tres primeros estadios constituyen la etapa de la 
inteligencia eenso-motora. 

Estadio IV. (8-9 a 11-12 meses). Se observan actos ml!s 
complejos de la inteligencia practica,· aumento de 
la experimentación. La conducta se basa, en el 
ensayo y el error. El nifto utiliza anteriores 
pautas de conducta de modos diferente• y selecciona 
los resultados mb Cltiles para la consecución de 
los objetivos deaeados. 

Estadio v. (11-12 meses a 18). La experimentaci6n activa a(ln 
constituye una gran parte de las actividades 
cotidianas. Se aftade a las conductas precedentes 
una reacción esencial: la b(lsqueda de medios nuevos 
por diferenciaci6n de los e•quemas conocidos. 

Estadio VI. ( lB-24 me•e•) • se revela un conocimiento de 
permanencia de loa objetos, existe una transici6n 
del acto intelectual senao-motor a la 
representación mental. 

Estos tres estadios representan la etapa de la inteligencia 
simb6lica, es aqu1 donde aparece el lenguaje. 

La posibilidad de representaci6n senala el comienzo del 
siguiente periodo: inteligencia representativa pre-operatoria, 
que se da cuando una serie de conductas diveraas indican la 
poaibilidad de reemplazar, en el pensamiento, un objeto, por una 
representaci6n simb6lica. 
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Es esta posibilidad la que permite la adquisici6n del 
lenguaje, el juego simbólico y la reproducción de conductas, por 
imitación cuando el modelo copiado est!I ausente. Debido a la 
representación, lo que antes no eran sino acciones o 
acontecimientos sucesivos, se transforman en un todo casi 
simult!lneo. 

En este periodo el nifto es capaz de hacer ciertas 
inferencias elementales, de dar una primera forma de organización 
al espacio, de comenzar a establecer las condiciones de una 
clasificación lógica, de aprehender ciertas relaciones causales. 
Pero está alln lejos de haber estructurado suficientemente estas 
complejas relaciones. 

Las principales nociones de conservación están ausentes del 
pensamiento del nifto de 2 a 6 aftas aproximadamente, y alrededor 
de los 6-7 anos hay un cambio cualitativamente enorme, que 
permite al nino operar en pensamiento, es decir, reemplazar las 
acciones reales por acciones virtuales, o mejor dicho, por un 
sistema de acciones virtuales, que garanticen la conservación de 
ciertos invariantes, alli donde la percepción no seftala sino 
variaciones y modificaciones. Esta es la fase de las operaciones 
concretas. 

El término "operación" designa a una 'íicci6n interiorizada, 
es decir, a lo que se llamaria habitualmente un pensamiento, con 
respecto al anterior, sus limitaciones est!ln seftaladas por el 
t6rmino "concretas". 

Este caliticativo seftala que el nif\o necesita alln de la 
presencia concreta de los objetos para poder razonar. 

Estas limitaciones desaparecen en el periodo siguiente, el 
de las.operaciones formales, que comienza hacia los onc& anos. A 
partrr de ese momento, el nifto seré capaz de desprenderse de los 
datos inmediatos, de razonar no sólo sobre lo real sino sobre 
hip6tesis. Estará en posesión de una forma lógica capaz de 
aplicarse a cualqui~r contenido. 

Las edades indicadas como limites 'de los distintos periodos 
y fases son aproximadas. La repetici6n de una serie de 
experiencias en diferentes culturas, en aedios rurales y urbanos, 
en comunidades no escolarizadas y escolarizadas, ha puesto de 
manifiesto que las edades de aparici6n de loa perlados est4 
sujeta a variaci6n. En otros t6rminos, las influencias sociales 
pueden acelerar o retardar la aparici6n de uno de ellos. Lo 
importante es que la secuencia, el orden de aparición parece ser 
una constante. 

Por otra parte, Piaget seftala cuatro, factores que influyen 
en el desarrollo intelectual: 
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l. Factor de crecimiento org6nico y maduraci6n de los 
aiatemaa nervioso y end6crino. La maduraci6n desempel'la 
un importante papel durante todo el desarrollo mental, 
ya qua la herencia y la maduraci6n se conjugan con la 
actividad del sujeto en una estrecha relaci6n con el 
medio flsico y social, en un proceso de equilibraci6n 
progresiva. 
El crecimiento y la maduraci6n del sistema nervioso y 
end6crino son un factor necesario, pero no un factor 
suficiente para e><plicar todo su desarrollo. 

2. Factores del ejercicio y de .la e><periencia adquirida en 
la acci6n efectuada sobre los objetos: este es un factor 
esencial en la construcci6n 16gico-matemática; aunque es 
complejo e importante, tampoco es suficiente para 
e><plicar todo el desarrollo intelectual. 
El medio f1sico es todo un mundo de objetos y 
situaciones que se impone al sujeto como un medio por 
conocer y sobre el cual debe experimentar activamente. 
La ref lexi6n 16gico-matem6tica, consiste sn actuar sobre 
los objetos abstrayendo el conocimiento de las acciones 
y no precisamente de las propiedades de los objetos como 
tales. 

3. Factor de interacci6n y transmisiones sociales. La 
socializaci6n es una estructuraci6n, a la que el 
sujeto no s6lo contribuye, sino que también recibe de 
ella; de ah1 la solidaridad y la cooperaci6n. 
Por otra parte, en el caso de las transmisiones en que 
el sujeto parece el m6s receptivo, como la transmisi6n 
escolar, la acci6n social es ineficaz sin una 
asimilaci6n activa del nifto, lo que eupono instrumentos 
operatorios adecuados. 

4. Factor de equilibraci6n progresiva. La formaci6n de las 
estructuras se logra progresivamente, hacia un 
equilibrio cada vez m6s m6vil y estable. Se observa un 
doble fen6meno: la formaci6n de estructuras que pueden 
construirse paso a paso desde los primero• esbozos y, 
por otra parte, el logro de formas de equilibrio que le 
son propias. 

El desarrollo intelectual •• indisociable del afectivo. La 
naturaleza del intercambio emocional con la persona humana, es 
algo qua el nifto va descubriendo a través del intercambio mismo. 
Simultlineamente, el nifto va construyendo su noci6n de objeto 
permanente; existe sincronismo entre la formaci6n del objeto 
f1aico y el afectivo. 
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El desarrollo afectivo posibilita y acampana al desarrollo 
cognoscitivo, ya que proporciona los niveles de la actividad del 
nino y valoriza su adaptación al medio. 

El tratar de desarrollar la afectividad, lleva 
necesariamente a encuadrarla dentro del desarrollo del sujeto en 
una situación concreta, y sus determinantes en su conducta. 

Es asi que se retomari\n los postulados de esta teoria al 
abordar al nillo de Aldeas Infantiles s.o.s. de México, ya que al 
ser el conocimiento un proceso de construcción permanente, es 
ademi\s resultado de la interacción del sujeto con el objeto de 
conocimiento, en donde influye el contexto social en donde se 
encuentre inmerso. 

El interaccionismo de Piaget pretende ser la expresión del 
vinculo que establece el sujeto con el objeto. De este modo, 
adaptarse a un ser consiste en captarlo por medio de esquemas de 
comportamiento ya constituidos y, a los fines de su 
transformación, acomodarlos a lo nuevo y particular que dicho ser 
presenta. 

En este sentido, se comprende cómo y por qué el nillo 
comienza a asimilar a la madre, para luego acomodarse a ella y, 
al construir poco a poco los sistemas de acción y de 
representación que le conciernen, va construyéndose a s1 mismo en 
relación con ella. 

De aquí se desprende la importancia de la madre en el 
desarrollo cognitivo y afectivo del nillo, y como su ausencia y la 
falta de un sustituto adecuado puede afectarlo y perturbarlo, en 
ocasiones de manera permanente. Por ello se reitera la necesidad 
de contar en Aldeas Infantiles s.o.s. con madres sustitutas 
capacitadas para estimular al nillo que ha pasado un periodo de 
separación de su nQcleo familiar y la integrción a una 
institución. 

Una vez que el nifto ha interrelacionado con la madre 
sustituta y, con el apoyo de las construcciones resultantes, se 
posibilita la extensión da laa relacionas con otras personas: en 
su hogar sustituto, la Aldea y la comunidad. Todo este proceso se 
realiza en un periodo de tiempo diferente· para cada nillo, 
consecuencia de las experiencias previas de cada uno y de la 
relación que establezca con su 11adre sustituta. Esto permite 
considerar que, en el plano epistemológico, los mecanismos o 
procesos de identificación (o de asimilación al otro), el nifto se 
estr.uctura al estructurar a los demás. 
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En la construcción del conocimiento, es importante 
considerar los factores que intervienen en él, ya que determinan 
la adquisición y estructuración de los aprendizajes. Piaget 
considera que se requiere de un organismo biol6gicamente sano y 
que, dependiendo de la maduración ser! el desarrollo intelectual. 
A eato ae auna la experiencia, la cual est& caracterizada por el 
contexto social, espec1ficamente por los objetos y situaciones. 

La interacción y transmisión social intervienen en la 
socialización del sujeto. Por ello es importante que el contexto 
social provea de est1muloa para el desarrollo del nino, tanto en 
aspectos cognitivos como afectivos, ya que el desarrollo 
intelectual en indisociable del afectivo. Se constituyen juntas, 
la afectividad y la inteligencia, a través de esquemas de 
comportamiento y est!n presentes en toda conducta. Siendo ambas 
modos de adaptaci6n, tanto a las personas, como a las cosas; en 
general, a objetos de conocimiento. 

Es por ello que toda perturbación en el funcionamiento de la 
afectividad y •toda fijación excesiva perturba o bloquea el 
desarrollo o el funcionamiento de las estructuras 
cognitivaa"(60). 

Esto explica el comportamiento y bajo aprovechamiento 
académico de algunos ninoa, principalmente al ingresar a la Aldea 
Infantil s.o.s. o después de un conflicto con su madre sustituta, 
los cuales pueden desencadenar fugas de la institución, rehusarse 
a asistir a la escuela, entre otros. 

Los ninos que han sido abandonados por sus padres, 
experimentan esto como un rechazo. Este abandono es consecuencia, 
la mayoría de las veces, por talta de recursos econ6micos; al ser 
abandonadas las madres por su paroja y no contar con un ingreso 
económico suficiente. En ocasionas la m.adra sale a trabajar y no 
regresa, dejando a sus hijos desprotegidos. También se han 
presentado casos en los cuales los padres renuncian a la patria 
potestad, eludiendo su responsabilidad paterna. Aunado a esto, la 
sociedad también rechaza al nino hu6rfano que no ha sido acogido 
por su familia extensa (t1os, abuelo~), el hecho de encontrarse 
institucionalizado los marca socialmente. 

De aqu1 la importancia de propiciar en la institución que 
alberga estos ninoa, como Aldeas Infantiles .s.o.s., las 
situaciones y el contexto que les permita resolver su situación 
de duelo por la que atravesaron y, estimular la construcción de 
copocimientos, afectivos y epist611icos, para constituirse como 
sujeto social, con las potencialidades, aptitudes e intereses que 
les permitan insertarse en la sociedad y desenvolverse el ella. 

60) Piaget, Jean e Inhelder. PSICOLOGIA DE LA PRIMERA INFANCIA. 
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3.4 TZORIAB PBICOSOCIALIB DIL llJlllllDIUJI 

La realidad social se manifiesta como una serie de procesos, 
actividades y relaciones que caracterizan y determinan la vida 
particular de los sujetos. Sin embargo, la realidad social no es 
un lugar establecido y estático, sino subordinado a la 
intervenci6n de los sujetos; se presenta como un proceso en la 
medida en que la actividad desarrollada por el hombre no s6lo es 
sobrevivir en el mundo, sino transformarlo. 

Una de estas actividades que desarrolla el hombre se refiere 
a la educaci6n que, como fen6meno social, es el resultado de un 
conjunto de determinantes sociales que definen su naturaleza y 
caracter1sticas; a su vez, la educaci6n influye sobre las 
condiciones sociales que la determinan, por lo que no constituye 
un fen6meno aislado, sino una instancia vinculada al resto de los 
componentes de la realidad social de la cual forma parte el 
sujeto. 

La educaci6n puede' ser concebida bajo tres dimensiones: 1) 
como acci6n, porque la educaci6n actQa como un agente externo 
transmisor de un c6digo simb6lico que existe independientemente 
del. individuo, imponiéndose sobre él; 2) como proceso, porque la 
acci6n ejercida es transfonaadora, permanente y continua y, 3) 
como instituci6n, porque las acciones se sistematizan en un 
conjunto de disposiciones, métodos,. etc. definidos y 
establecidos, constituyéndose en el sistema educativo en cuyo 
interior se reflejan, en forma reducida, los rasgos principales 
de ld social. 

La educaci6n no se reduce a los contenidos que se transmiten 
en el sistema escolar o formal, sino adem&s en aquellos que se 
manejan a través de la educaci6n informal o no escolar, por medio 
de la familia, los medios masivos de comunicaci6n o los grupos de 
pares. Es decir, los grupos socializadores e ideosocializadores. 

Por medio de los sistemas formal e informal, la educaci6n 
cumple la funci6n principal de ser un medio de socializaci6n, a 
través del cual el sistema· social global legitima y conserva su 
existencia, utilizando los aparatos ideol6gicos (61) 
principalmente la escuela y la familia. 

61) eraunstein, Nestor. op. cit. 
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La familia constituye, junto con la escuela, un importante 
agente de socializaci6n, no s6lo en la primera infancia, sino a 
lo largo de la vida; ya que el hombre desde que nace se encuentra 
en un mundo ya establecido, independiente de él, conformado por 
sistemas de juicio, valores, normas, contenidos cient1ficos, 
etc., de los cuales el sujeto tiene que apropiarse en una acci6n 
que es una s1ntesis hist6rica de dos desarrollos: el desarrollo 
hist6rico de todo el género humano y, el desarrollo de la 
historia personal de cada sujeto particular. 

El sujeto se encuentra inmerso en una realidad social, en la 
cual es posible reconocer las relaciones concreta e de un orden 
social establecido. Asimismo, conviene puntualizar que este orden 
es consecuencia de complejos procesos sociales, ocultos a la 
percepci6n inmediata ya que, en una sociedad dividida en clases, 
se trata de legitimar el orden social y de reproducir las 
relaciones de producci6n existentes, a través del discurso 
ideol6gico de la clase dominante, el cual es transmitido por 
medio de los aparatos ideol6gicos del Estado. 

As1, el lenguaje, el sistema de hAbitos, las costumbres, 
etc., son transmitidos a trav6s de la educaci6n, en sus 
diferentes instancias, son apropiados por el sujeto desde la 
perspectiva de las condiciones de existencia propios de la clase 
social de la cual forma parte, permitiendo. as1 la creaci6n de un 
conjunto de capacidades, afectos o modos de comportamiento, 
relaciones, etc., a partir de los cuales se dan los procesos de 
apropiaci6n, reproducci6n y construcci6n del conocimiento. 

Desde es.ta perspectiva, se instala la familia como aparato 
ideol6gico del Estado, donde se reproducen las relaciones 
sociales y el discurso ideol6gico de la clase dominante. Sin 
embargo, la familia no es solamente una inatituci6n social con 
caracter1sticas propias, sino que es tllmbién la expresi6n de las 
caracter1sticas y de las leyes de organizaci6n de una sociedad 
determinada. 

Es por ello que en la familia, como en cualquier otro grupo 
social, el individuo interactda con una carga emotiva hacia los 
dem6s integrantes y hacia la tarea que realizan en coman. 

caracterizando aqu1 la situaci6n que se vive en una familia 
de las Aldeas Infantiles s.o.s. de México, se tiene que la 
incerci6n del nillo al grupo familiar institucional, se da en 
ocasiones de manera violenta (aunque la violencia sea simb6lica 
s6lo en algunos casos), ya que el nillo tiene que reestructurar la 
perspectiva con la que conceb1a su nQcleo familiar, integrándose 
a una dinAmica institucional especifica, que lleva marcada la 
ideolog1a de ese grupo social. 
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Como agente socializador y educativo primario, la familia 
ejerce lo• primeros efectos socializadores en el nil\o. Los 
estudios p•icol6gicos, el psicoanAlisia, las ciencias etnológicas 
y antropológicas han mostrado la importancia de la familia en el 
desarrollo pslquico del nillo y en la formación de la 
paraonalidad. Las investigaciones de Malinowski, Mead y Benedict 
han demostrado que la personalidad satA determinada, en gran 
parte, por la cultura y el conte~to eocial. 

La iaportancia de la familia ea rescatada en Aldeas 
Infantilea s.o.s., ya que sobre 6ata se fundllll!enta su estructura 
y operaci6n, aunque se debe resaltar que al proporcionar un 
e•pacio y •atisfactores materiales a personas que no se reconocen 
como pertenecientes al mismo grupo, no se eatA formando una 
familia, donde el nillo adquiriera loa fundaaentoa de la vida en 
grupo y, un sentido de seguridad por el hecho de pertenecer a un 
ndcleo familiar. 

La figura materna sustituta no ea •uficiente para restituir 
la relaci6n afectiva y propiciar la •ocieliaaci6n, •e requiere 
adeaAa, de una pereona capacitada, equilibrada B111ocionalmente y, 
como lo aatipulan loa estatutoa de Aldeas Infantiles s.o.s., con 
un apoyo p•icopedag6gico¡ porque la •ocielhaci6n ea un proceso 
importante, que requiera de un aocializador qua propicia la 
intagrac16n del nillo al qrupo. 

Por el contrario la carencia de un qrupo faailiar o da un 
suatituto, asl como las fruatracione• padecida• durante la 
primera infancia; lo• mensaje• de inseguridad emotiva y el clima 
de tenai6n y de ansia, interfieran en al desarrollo, ya que los 
trastornos paicol6gicos presente• en un nifto dependen 
aetrechamante de su conterto (taailia o grupo •ocial que la 
suetituya). Los slntoaaa •• aanifiaatan cuando loa padrea o 
figura• •ustitutaa •on hostil•• o recbaaantaa. 

Las inveatigacionea de Spitz demostraron que la falta de 
relacione• objetales, la carencia afectiva, tiene conaecuenciae 
negativa• aobre el desarrollo motor, intelectual y afectivo del 
nillo. Esta• relacionas objetalaa, que •• aatablecen por medio de 
estlaulo• sensoriales y emotivos, aon proporcionado• por la 
madre, pero cuando se carece de ella, puedan compensar esta 
ausencia, los adultos que convivan con al nifto, de manera 
afectuosa y estable. 
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Por eso se ha insistido, durante el desarrollo de este 
trabajo, en la importan~ia de la capacitaci6n de las madres 
sustitutas de las Aldeas Infantiles s.o.s. de México, para 
incidir en la calidad de atenci6n que reciben los niftoe de esta 
instituci6n. Debido a que, los estudios de Bowlb, Spitz y otros 
llevan a la conclusi6n de que la privaci6n de los cuidados 
maternos provoca "sintomas neur6ticos e inestabilidad psiquica, 
compromete la facultad de establecer contactos afectivos y tiene 
repercusiones sobre el desarrollo de la personalidad en general 
(62). 

62) Spitz, René. EL PRIMER Allo DE VIDA DEL NI!IO. Siglo XXI 
Editores, México. 
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CAPITULO IV CllRACTBRISTICAS QDll PRBSIDITMI LOS mios Dll 

LAS ALDllAS IDllTILllS s.o.s. Dll llUICO 

t.1 IULUllJICU DB LJ. IMSTITDCIOJI D BL DBllAJIJlOLLO 

DB LA PBRBOllALIDAD DBL Dilo 

Durante el proceso de desarrollo del nif\o, en el marco de 
su educación y, desde la perspectiva psicoanal1tica, el aspecto 
afectivo juega un papel primordial para la estructuración de la 
personalidad del nifto, ya que la estructuración ps1quica y de la 
afectividad, es de trascendental importancia, porque influye no 
sólo en la personalidad y car&cter del sujeto, sino adea4s, en el 
desarrollo de la inteligencia a partir de la construcción del 
objeto, en la estructura cognitiva y psicoafectiva. 

Dadas las condiciones del ser humano al nacer, que implican 
un estado de dependencia extrema hacia los cuidados maternos, "al 
mismo tieapo se convierte en un receptor pasivo de los beneficios 
o perjuicios que el cuidado materno brinda"(63). 

De ah1 la importancia de lo que Winnicott llama función de 
•sostenimiento•, el cual incluye la rutina de cuidados a lo largo 
del dia y de la noche, que nunca es la misma en dos ninos, como 
tampoco son los cambios casi imperceptibles que va teniendo en su 
crecimiento f1sico y psicológico. 

El fracaso de esta función de sostenimiento, cuando el 
elemento materno es inestable, disperso, indiferente o distante, 
puede traducirse no sólo en deficiencia en la vinculación 
afectiva, sino también, afectar la "homeostasis fisiológica" 
(Malher). 

63) Spitz, René. EL PRIMER Afio DE VIDA DEL Nillo. Siglo XXI 
Editores. 
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Es por ello qua la relaci6n que se establece en las Aldeas 
Infantiles s.o.s. de México entre la madre sustituta y el nifto, 
sea determinante, pues la capacidad de intracci6n y expresi6n de 
afecto por parte de las madree -en la qeneralidad- no responde a 
laa nace•idades de loe niftoe que inqresan a la instituci6n, ya 
que si bien alCJU110B se muestran introvertidos, hay otros que 
buscan el contacto con los adultos, que lee permita ir 
incrementando sus relaciones interpersonales, a través de sus 
procesos de socializaci6n o acciones lüdicas. 

La madre, con sus eellales afectivas, aell<JUra el desarrollo 
pelquico normal. cuando la actividad maternal es inestable, 
variable y no ofrece sequridad al nifto, el desarrollo de las 
formaciones objetales se verA alterado. 

Es por ello que la madre, o la persona que la sustituya, es 
la encarqada de satisfacer al nillo, •tiene en sus manos la 
responsabilidad del equilibrio de las relaciones objetalee, 
exaqerando o no el objeto bueno o salo" (64). 

Para que el nillo puada desarrollarse tanto en al plano 
intelectual como emocional, es imprescindible que se desenvuelva 
en un contexto de relaciones interpersonales favorables, de tal 
manera que pueda desarrollar un aentimiento de confianza en los 
damAe y, que establezca relacione• firmes con su qrupo de 
iguales, as1 como con los adultos. 

La primera relaci6n afectiva que establece el nillo es con su 
madre, •su sola presencia actQa como un estimulo para las 
respuestas del infante, su acci6n 111411 pequella -aQn cuando sea 
insiqnificante-, hasta cuando no esté relacionada con el pequello, 
actQa como un estimulo" (65). 

La relaci6n astil foraada por los sentimientos de la madre 
hacia el hijo, ya que ella brinda una qama enriquecida y variada 
de experiencias vitales para el nillo, por lo qua propicia qua 
éste, .manifieste una respuesta a la senaaci6n de satisfacci6n que 
la madre le proporciona, •ya que el afecto que le brinda servirA 
da oriantaci6n a lo• reflejos afectivo• del nifto• (66). 

Las caracterlsticas particulares de la madre imprimen 
diferentes modalidades a la relaci6n de 6ata con au hijo, por lo 
cual, de iqual modo imprimen caracterlaticaa eapeclficas en el 
desarrollo afectivo del nillo, qutidando matizada• e interiorizadas 
en el proceso de socializaci6n. 

64) Gmeiner, Hermann. op. cit. 
65) Spitz, Rané. op. cit. 
66) Piaqet, Jean e Inhelder. PSICOLOGIA DE LA PRIMERA INFANCIA. 
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En este proceso el nifto va formando su "yo", entendiendo al 
yo como la estructura ps1quica que le permite orientar y 
autorrelugar su acci6n, al interactar en el medio social en que 
se desenvuelve. Ea por ello que la madre es la primera fuente de 
donde el nil\o extrae experiencias para enriquecer su afectividad, 
siendo el principio de las simpat1as y antipat1as ¡ después el 
padre y las demás personas pr6ximas al nillo comienzan a formar 
parte de las relaciones que establece el nillo. 

Segtln Piaget, el desarrollo afectivo se divide en tres 
fases: 1) la formaci6n de sentimientos elementales, 2) la 
afirmaci6n de la conciencia moral y 3) la formaci6n de la 
voluntad y la independencia moral (67). 

En la primera fase, de acciones instintivas y reflejos 
afectivos, se pueden observar ciertos "reflejos afectivos", es 
decir, emociones. Desde el segundo mes se desarrollan 
percepciones cargadas de afecto, el nino percibe las sensaciones 
agradables de las desagradables, las necesidades y la 
satisfacci6n. Esto es percibido por el lactante en relaci6n con 
la ingesti6n del alimento y con la digesti6n. 

El propio cuerpo y su funci6n significan para el nii\o la 
primera fuente natural del placer. 

A finales del primer ano el pequel\o no s6lo demuestra 
alegria cuando está alimentado o ha dormido bien, sino muy 
especialmente cuando una persona adulta conocida juega o habla 
con 111. Los sentimientos adquieren un carácter selectivo, el nillo 
manifiesta una satisfacci6n muy especial cuando se le acerca su 
madre o alg1ln adulto significativo para 111, mientras reacciona 
negativamente cuando una persona extrafta se le acerca. 

Hacia el segundo al\o de vida, donde se inicia la segunda 
fase, se afirman las relaciones afectivas con el mundo exterior, 
que influyen en la formaci6n del carácter del nillo, en este 
proceso el sentimiento de simpat1a y antipat1a desempel\a un papel 
importante en la relaci6n de la obediencia hacia lo que el adulto 
le indica que realice. 

A medida que el nillo se torna menos dependiente, es más 
activo y aut6nomo en relaci6n con el mundo que le rodea. 

En la tercera fase, se establece la formaci6n de la 
conciencia moral y de la independencia moral. Es aqu1 donde la 
figura paterna adquiere un punto relevante, ya que complementa el 
mundo en el cual se desenvuelve el pequel\o, generalmente el padre 
es percibido como la autoridad, la ley y el orden. 

67) Piaget, Jean e Inhelder. PSICOLOGIA DE LAS EDADES. 
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La constante interacción del padre con el nillo, en sus 
juegos, en sus conversaciones, en sus problemas, aciertos, etc., 
fortalecen su seguridad e independencia, dando pauta a la 
for114ci6n de la conciencia moral. A partir de esta fase hay un 
notable cambio en el desarrollo afectivo, el nillo se interesa 
cada vez m!s por los juegos en equipo y en grupo. Los nil\os se 
encuentran juntos con •A• frecuencia en juegos sociales y 
trabajos comunes. El interés por las reglas de juego es seguida 
por el sentimiento de responsabilidad, se desarrolla 
independencia de juicio y el sentimiento de obligaciones 
reciprocas. 

Sin embargo, cuando aste desarrollo afectivo es alterado 
porque las condiciones en que el nillo se desenvuelve no son las 
adecuadas, al carecer da uno de sus padres o da ambos y de un 
sustituto que cubra sus necesidades afectivas, el nitlo puede 
sufrir graves trastornos, no sólo psicológicos, sino tambiiln 
f1sico, que llegan incluso hasta la muerte. 

Desde fines del siglo pasado y comianzos de éste, los 
pediatras especialmente, ven1an constatando el hecho de que los 
nillos huérfanos criados en instituciones asistenciales, no 
obstante proporcionarles los cuidados f1sicos y alimenticios 
indispensables, presentaban una mayor morbilidad y mortalidad que 
aquellos criados por sus padres. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a emerger en 
Europa el concepto de deprivaci6n psicológica. Al mejorarse las 
condiciones higi6nicae y al aplicarse los avances del 
conocimiento médico en estas instituciones, continuó llamando la 
atención la menor vitalidad de estos nillos, la que los segu1a 
haciendo m!o vulnerables a las enfermedades y ae observaba 
sistem!ticamente un retraso en su desarrollo. En la década de los 
JO's, los estudios de la llamada escuela de Viena, da c. BUhler, 
impresionaron por demostrar que son loa factores psicológicos los 
responsables de la desventaja que presentan estos nitlos y que 
estos factores estAn determinados por las condiciones ambi~~tales 
en que ocurre el desarrollo de los primeros aftas. 

LOs trabajos de Ren6 Spitz demostraron la importancia de la 
madre en el primer afio de vida. sus investigacionea lo llevaron a 
concluir que la institucionalización tempo.rana produce en el nillo 
efectos negativos en el desarrollo de su inteligencia y 
personalidad. Esta Qltima puede llegar a alterarse severamente y 
producir conductas antisociales. 

Durante esta época comienzan a surgir los términos de 
hospitalismo, a1ndrome de deprivación materna y depresión 
anacl1tica para referirse a estos efectos. 
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John Bowlby postula que el nino en aus primeros anos de 
vida, necesita desarrollarse en una at•6sfera e•ocionalmente 
cálida, debe establecer una uni6n estable con su madre (o la 
figura sustituta), basada en un intimo lazo afectivo. 

"Los cuidados de la madre proporcionan al bebé la 
oportunidad para actos afectivos significativos, en el marco de 
las relaciones de objeto. La ausencia de los cuidados maternos 
equivale a la indigencia emotiva. Y esto lleva a un empeoramiento 
progresivo, hundiendo la entera personalidad del infante. Dicho 
empeoramiento se •anifiesta primero en una detenci6n del 
desárrollo psicol6gico, luego Be inician las disfunciones 
ps1quicas, paralelamente con los cambios somAticos. En la etapa 
siCJUiente, esto lleva al crecimiento de la predisposici6n a la 
infecci6n y finalmente, si la privaci6n emocional continda en el 
segundo ano de vida, a una proporci6n espectacularmente creciente 
de la mortalidad" (68). 

Por otra parte, se demuestra que el dafto ocasionado por la 
deprivaci6n materna no es siempre igualmente intenso y comienzan 
a ponerse de manifiesto una serie de factores que van a influir 
en el desarrollo posterior. 

De cata manera, comenz6 a restituirse la confianza en las 
instituciones que deb1an cuidar niftos pequeftos. Se vio que cuando 
éstas estaban bien equipadas y contaban con un personal 
suficiente en calidad y cantidad, permitiendo individualizar al 
máximo el cuidado de cada nino, pod1a ser un elemento preventivo 
y terapéutico de la deprivaci6n psicol6gica. 

En el caso de los ninos que ingresan a las Aldeas 
Infantiles, ellos pasan a formar parte de una familia 
institucional, donde se intenta reestablecer las relaciones 
afectivas del nifto. Sin embargo, por las condiciones previas al 
ingreso del nifto a la instituci6n, éste se muestra retra1do y 
desconfiado, esto pueda agravarse si en la casa donde es 
insertado, no existen las condiciones afectivas que permitan su 
integraci6n al grupo, más adn, si la madre sustituta no conoce la 
problam6tica especifica de cada nifto y no está preparada para 
tratar de resolverla. 

Ea neceaario conocer la relaci6n que se establece entre la 
madre sustituta y el nifto que ingresa a la Aldea Infantil s.o.s., 
ya que él ha vivido una experiencia dolorosa, al ser abandonado o 
morir sus padres y de pronto es colocado en una casa donde una 
mujer desconocida pretende sustituir la figura materna, sin que 
al nino se le prepare para ello, de ah1 que algunos Be nieguen a 
llamar "•a•A", en primera instancia, a la mujer que se encuentra 
al frente de ellos. 

68) Spitz, René. op. cit. 
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otro factor qua influya en las relaciones que se establecen, 
•• la edad d•l nillo al ingresar, ya que, entre mAa pequello sea, 
•• la acoqe • integra mAs fAcilmente, incluso si forma parte de 
un grupo de heraanoa. 

De esta forma, el aspecto afectivo no se cubre 
adecuadamente, porque en alqunos casos la madre toma el papel de 
cuidadora, delegando en los nillos tareas domésticas, sin tratar 
de formar en el nillo un ambiente de cooperaci6n e intagraci6n 
familiar. 

Generalmente las laborea aa realizan por coacci6n, se busca 
la psrticipsci6n del nillo, entendiéndola como sometimiento al 
adulto. Aei, el nillo ea desvalorizado, ya que no se intenta 
establecer lazos de comunicaci6n y participaci6n y esto se da con 
todo al personal que labora en le in•tituci6n, desde el &rea 
administrativa, donde al nillo se le impide el acceso,por temor a 
que rompa al~n objeto o lo toma ain autorizaci6n y s6lo cuando 
se necesita que saque o cambie de lugar algo qua ya no es de 
utilidad en las oficinas, •e le permite entrar. 

Ello provoca'conductas indeseable•, como rebald1a, fugas de 
la instituci6n, peleas dentro de la Aldea y en las escueles donde 
asiste, bajo aprovdchamiento acadlmico, apatla y poca 
participaci6n en las actividades recreativa• y culturales que se 
organizan en le Aldea o en la ••cuela. 

En el proceso educativo, la familia juega un papel 
importante, ya que, para el nillo ea el r•pra•antante de la 
sociedad y ls inatituci6n que •n los primeros afio• de la vida se 
encarga de ls educsci6n y socislizaci6n. E• con lo• padrea que el 
nillo establece sus primeras relaciones interpersonales. De esta 
manera, los padres se convierten en el.modelo para ••tablecer los 
contactos interper•onales en la vida futura del nifto. 

Le familia, al ser un aparato ideol6gico con funciones 
espec1f icss, al desintegrarse se produce autom&ticamente un 
desequilibrio social y el nillo que queda abandonado recibe un 
impacto emocional. Para tratar d• compen•sr las condicione• de 
d••amparo •n qu• quedan los nillo•, la• in•tituoion•• p6blicas y 
privada• (entre ellas Aldea• Infantiles), lo• acoq•n y all1 las 
son eubiartas sus necesidades primaria•,·como •on: alimantac16n 
higiene, protecci6n material, mientras qua •on da•cuidadas sus 
necesidad•• mA• fundamentale11 como lae da afectividad y la 
sequridad de pertenecer a un grupo familiar, indispensable para 
la estructuraci6n de la per•onalidad del sujeto. · 
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El grupo familiar es el grupo social encargado del proceso 
de socializaci6n del nifto y, el primer contacto que establece a 
nivel de relaciones con su medio externo. Estos vinculas y 
experiencias van formando el "yo" del nino, es decir, su concepto 
de si mismo y, a su vez, la concepci6n del mundo que lo rodea. 

Son estas condiciones familiares las que a veces se 
convierten en conceptos te6ricos ideales, alejados de la 
realidad, y es por esta raz6n que cuando se piensa en la 
necesidad de brindarle un grupo familiar sustituto al nifto en 
estado de abandono, la büsqueda de condiciones similares, a veces 
ideales y si se quiere abstractas, imposibilita el an6lisis 
objetivo de la realidad en que se encuentra la instituci6n que 
alberga a los niftos huérfanos. 

La interacci6n de la figura materna la representa el hecho 
de que es el "componente activo" (Spitz) que con su actitud 
afectiva orienta al nifto. A través de ella el nifto puede integrar 
sus habilidades senso-motoras, en tanto reúne posibilidades de 
manipulaci6n y percepci6n tactil, visual, olfativa y de 
dependencia fisiol6gica y sociobiol6gica, por medio de la cual va 
estructurando el yo. 

Al retomar este papel importante que desempefta la madre en 
el desarrollo del nifto, es que en las Aldeas Infantiles s.o.s. se 
plantea, dentro de sus principios pedag6gicos, el propiciar a los 
niftos un sustituto de la figura 11aterna; ya que es ella "la que 
proporciona seguridad al nifto y le restituye en parte su carencia 
afectiva" (69). Pero también es cierto, que no todas las que 
deseapeftan las !unciones de madre sustituta dentro de la 
instituci6n eat6n capacitadas, ni siquiera preparadas para dar al 
nifto el apoyo qua requiere y la atenci6n necesaria para sus 
carencias afectivas, ya que son pocas las personas que desean 
ingresar como aadras sustitutas, y esto impide que pueda hacerse 
una adecuada aelecci6n. 

El impacto que sufre· el sujeto es determinado por la edad en 
que ingresa y las experiencias anteriores, ya que algunos han 
vivido por algún tiempo en otras instituciones. se ha podido ver 
que entre mis pequaftoa inqraean loa niftos a la Aldea, es mis 
factible su adaptaci6n y 11e refuerza por la presencia de sus 
herll!lnoa (cuando ingresan niftos de la misma familia) en la misma 
casa. Por otro lado, la actitud de loa nifto un poco mAa grandes, 
5 aftos o mis ea muy diversa y puede ser la consecuencia de haber 
vivido en orfanatorioa. Algunos tienen conductas hostiles, por 
haber tenido enfrentamientos con las personas adultas que los 
atend1an. 

69) Gmeinner, Hermann. LAS ALDEAS INFANTILES s.o.s. Publicaciones 
de las Aldeas Infantiles s.o.s. 
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Varioa.niftos manifestaron el deseo de que esta institución 
sea el lugar de!initivo donde vivan (ya que han recorrido 
diferentes hoqarea adoptivos y de all1 fueron rechazados); otros 
ingresan deapu6s de que sus padres los abandonaron y se muestran 
introvertidos y desconfiados y aquellos que después de la muerte 
de sus padrea, con los cuales ten1an una relación afectiva 
gatificante (o de su aadre, ya que algunas han sido abandonadas 
por su pareja o •l padre del nifto renuncia a la custodia y a la 
patria poteatad de loa menores), se resisten a ver sustituidas 
asas figuras paternas por personas completamente ajenas. 

Es importante que antes de que loa niftoa se incoproren a una 
casa determinada, pasen algQn tiempo, •n un periodo de 
adaptación, donde puedan conocer las caracter1aticas de la Aldea 
y de la aadre sustituta con la que vivirln. A su vez, se podr1a 
conocer la historia de loa nillos y lae condiciones en que 
ingresan, para que se lea proporcione una adecuada atención a los 
problemas que puedan presentar. Ya que cuando llegan nillo nuevos, 
son colocados en las casas donde vivirln (que designa el director 
de la Aldea), y all1, en ocasione• la aadre sustituta no lo 
acepta porque no ·le agrada su upecto !laico o su conducta, 
tambi6n puede suceder qua no lo atienda porque tiene praf arencia 
por loa otros nilloa qua ya estaban con alla. Por el contrario, 
puede dedicarse excluaivuantii a 61 y relega a loa demla, (esto 
sucede cuando loa niftos son muy pequaftoa al ingresar). 

Si bien ea cierto que al namaro de aadrea auatitutas es 
reducido y no ea posible hacer una selección de aquellas que 
reanen las caracter1sticas y preparación adecuadas para hacerse 
cargo de loa nilloa, es entonces iaportante hacer 6nfasia en la 
capacitación que deben recibir para deaellp8ftar sus funciones y 
para atender loa problemas ala grave• qua pudieran presentar los 
nilloa que tienen a su cuidado. La institución no cuanta con 
prograaaa de capacitación inicial o peraanenta para al personal 
que labora en ella, de ahl qua haya quienes no rHpondan a loa 
objetivos propios de la inatituci6n o a las eapactativas que se 
tiene da ellas, lo que provoca que loa nilloa hu6rfanoa que 
llegan a las Aldeas Infantiles s.o.s. de M6xico, sean loa que se 
tengan que adaptar a las condiciones de la institución. 

Por lo que nos preguntaao•, ¿hasta donde realaente, ante 
estas condiciones inatituidaa e inatituyentea, al nillo hu6rfano 
ae le reestructura paicoaocialmente para dejarlo en condiciones 
de reingresar a aua grupos socializadores e ideoaocializadores? 
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Para el nifto es importante que la -.adre o la figura que la 
·sustituya logre establecer un •nivel 6ptiao interno, de cuadro de 
referencia, de estabilidad, de seguridad, etc. 6ste puede ir 
reemplazando gradualmente la atenci6n dirigida hacia adentro, 
hacia la actividad perceptual externa invertida en lo• aparatos 
aut6nomos del ser y de les funciones del yo: locoaoci6n, 
aprendizaje, percepci6n"(70). 

Por ello es necesario conocer la dinA.aica de las relaciones 
interpersonales que el nifto establece dentro de la inatituci6n, 
con la madre sustituta y con al personal qua ah1 labora, asl coao 
con los otros niftoa, puesto que esas relaciones contribuyen a la 
modificación de las pautas de conducta de cada nifto y si se 
detecta al<J(in problema, poder darle solución, antes de que lo 
afecten de manera negativa. 

70) Spitz, Ren6. op. cit. 
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'·ª llL BOG.Ul COI(() APOYO PARA L1' COBBOLIDACIOJI 

DI! L1' HTIGRACIOJI BOCIAL 

Loa pri111eroa seis afio• de la vida del niflo son fundamentales 
para su toraaci6n. Los padres son las personas m!s importantes 
pues s trav6s de ellos adquirir& a1<perienciss que le ayuden en la 
formaci6n de su car6cter y personalidad. 

Son las Aldeas Infantiles, quienes proporcionan ayuda al 
nillo en la formaci6n de su parsonalidad y car4cter, ea 
principalmente la madre sustituta institucional, la que convive 
1114& tiempo, dando loa linaa111ientoa da comportaaianto dentro de su 
caaa•hO<Jar. De esta forma se inicia la inteqrsci6n del niflo al 
grupo social nuevo, qua es la familia sustituta 
(institucionalizada). 

A través de nuestra el!periencia en la Aldea Infantil, 
durante la labor realizada en slla c090 prestadoras de servicio 
social y postarionnente como responsables de llevar a cabo un 
proqrama pedag6qico para todos los nifloa de Aldeas Infantiles, se 
tuvo contacto con algunos casos que rsflajan ls relaci6n 
problemAtica que exista entre la madre axiqante dal Cllllplimiento 
de determinadas reglas y el niflo dasinttlC]rado s asa grupo social, 
donde le han impuesto ls relsci6n con una madre sustituta. 

Este fue el caso da una nilla de 8 alloa, qua a la edad de 4 
inqres6 a la Aldea en compall1a de custro hermanos. En ls casa 
donde fueron colocados ya viv1an cuatro niflos llAs, da loa cuales 
(al poco tiempo), dos de ellos fueron trasladados a la •caoa 
Comunal• (71) por mal comportamiento con la madra y a petición de 
ella, se les trasladó. 

Aa1, qued6 confor111ada la familia por 6 integrantes, la 
relación qua la madre tenla con ellos variaba en tunci6n de la 
simpatia qua sintiera por ellos, ya qua se notaba la pratarencia 
hacia al mayor de los nilloa, que tenla inicial-nte. Bato se 
111anirestaba en el trato, la forma da hablar de 61 y, en que 
siempre tenia un interés especial en todo lo que a 61 se refer1a 
(ropa, escuela, amistades, etc.). 

71) Edificio donde se encuentran habitaciones, que son utilizadas 
por las "t1as• y personas que se encuentran de visita en 
las Aldeas Infantiles, principalmente del extranjero. 
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En contraste con el trato que le daba a la nif\a que hacemos 
referencia, era significativamente mAs hostil, ya que 
constantemente le daba órdenes, evidenciaba sus errores delante 
de los deinas •hermanos" y de personas ajenas a su din4mica 
familiar. 

La nif\a presentaba un problema visual, que requerla atención 
médica y cuidados especiales, as1 como apoyo para sus labores 
escolares, sin embargo, la taadre sustituta no le propqrcionaba el 
apoyo nece~ario para sentirse aceptada y poder superar au 
principal problema: el haber sido abandonada par sus padres. 

Se realizó una visita a la escuela donde asist1a esta nifla, 
se entrevistó a su maestro, éste manifestó que por las 
observaciones que hab1a hecho a la nif\a y a los deés nif\os de 
Aldeas Infantiles que asistlan a la escuela, resaltaba la falta 
de afecto con que eran tratados, lo cual pudo detectar par las 
conversaciones que sostenla con los nif\os. 

La población que asiste a esta escuela es de recursos 
económicos bajos y, es notoria la diferencia entre estos ni!los y 
los de Aldeas Infantiles. El maestro mencionó que esta diferencia 
se debe a qua loa niftos da Aldeas est4n aejor alimentados, 
cumplen con los aateriales escolares que les requieren. 

Pero a pesar de esto, son ninos en los que, con mayor 
frecuencia se presentan problemas de conducta y en ocasiones, el 
aprovechamiento es auy bajo. 

De esta aanera se cuestionan los objetivos con los que fue 
creada la Aldea Infantil y los cuatro principios pedagógicos que 
rigen su practica cotidiana (72). Ya que de acuerdo con lo que en 
ellos se plantea, lo que busca la institución es dar a los 
ni!los huérfanos o abandonados una faailia sustituta qua les 
pera!ta poder desarrollarse en las condiciones m4s parecidas a 
los niflos con una familia natural y poder integrarse a la 
sociedad. 

Asimismo, pretenda darla una faailia sustituta que cubra sus 
necesidadaa afectivas y con su ayuda, adquirir un desarrollo 
pa!quico normal. 

Sin embargo, estos objetivos no se llegan a cumplir 
ampliamente en la Aldea infantil s.o.s. de México, ya que la 
atención a loa nif\oa se centra m6s en el aspecto aatarial 
(aliaentaci6n, vestido, casa), descuidando la relación afectiva, 
que en la aayorla de loa nif\os es a11e·importante. 

72) Los objetivos y principios pedag6gicos de las Aldeas 
Infantiles fueron desarrollados en el capitulo II. 
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Esta carencia de afectividad ss pone de manifiesto cuando un 
nillo llega a escaparse de la inatituci6n, cuando reingresa 
argumenta que se fue porque su madre sustituta lo trata mal y lo 
castiga injustaaente. 

Se puede citar el caso de un nillo de 5 allos, que era 
encerrado en la •covacha" de su •casa• por no querer la comida 
que la madre sustituta preparaba. El motivo por el que no comía 
era que la •madre• guisaba sin sal y al nillo no se le perinitla 
ponerle. 

otro caso que se observ6 fue el de una madre sustituta, que 
daba demasiada importancia a la limpieza de su casa, sin 
importarle la hora en que se dedicaba a realizarla, en esta labor 
participaban todos los aieabroe de la familia y en ocasiones se 
dorllian auy tarde, porque no quedaba completaaente aseada la 
casa, sin considerar que al dia siguiente los nilloe asistir1an a 
la escuela. 

Una caracter1stica de esta "madre• era que reqallaba a los 
nillos constantemente, avergonz4ndolos, sin importar quien 
estuviera presente. 

En las actividades pedaq6qicaa que se lee daban , estos 
nillos eran inquietos, activos y participativos; sin embargo, si 
la •madre• estaba presente y cuando se dirigla a ellos, 
presentaban una actitud coapletaaente diferente, resaltando la 
autoridad que ella representaba para loe niftos. 

De igual forma, se not6 que cuando los nillos llegan a la 
•etapa de la adolescencia• - dan cambios significativos en su 
conducta, algunoa dejan la escuela para buscar un empleo, otros 
al ser trasladados a la Aldea Juvenil, rechazan cualquier 
contacto con la casa donde vivieron y algunos se casan sin tener 
un apoyo econ6mico y emocional que los rsspalde. 

De lo anterior se desprende que la fllllilia sustituta que se 
brinda en las Aldeas Infantiles s.o.s. de lllxico no cwiplen con 
al objetivo institucional de intec¡rar al nifto a la sociedad, sino 
que ae constituye en un agsnte de repreai6n y sujetaci6n, 
convirti6ndo•e en aparato idaol69ico, reproductor de las 
tradiciones y valores de un grupo y de fuerza da trabajo 
(principalaente del que inteqra el aj6rcito industrial de 
reserva) que requiere el aiateaa. 
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Lo que busca la instituci6n es que el nillo se adapte a la 
normatividad que en ella rige, logrando •1a supervivencia del 
sistema que rige una sociedad, con el objeto de conservar y 
reproducir las limitaciones que el poder asigna a cada clase y 
grupo · social, para la realizaci6n de su proyecto 
socioecon6mico• (73). 

Por otro lado, no hay que olvidar que la educaci6n desempel\a 
un papel econ6mico, pol1tico y social que involucra directa o 
indirectamente al conjunto de la sociedad. En ella, los 
intereses, valores y creencias de todos est!n en jueqo, por ello 
ea un campo de transiciones y de lucha. 

Es aqu1 que los programas educativos, de las instituciones 
encargadas de realizar esta labor educativa, deben partir del 
contexto sociocultural de la ta11ilia (o qrupo social que la ·suple 
en su tunci6n) , de las pautas de crianza y creencias que lo 
sustentan. Ya que en toda situaci6n educativa, se establece una 
relaci6n de adaptaci6n y en este proceso de adaptaci6n pueden 
surgir dificultades que repercuten en las relaciones que se 
establecen con el entorno social. 

73) Pa1n, Sara. DIAGNOSTICO y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE. Ediciones Nueva · Visi6n, Buenos Airea. 1978, 
pag. 10. 
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4. 3 C<*O BB llJllRCB BL llPRDJ)IIDJll D LA IBBTITllCIOB 

La prActica educativa, al estar inmersa dentro de un 
contexto aicial determinado, lleva iapl1cita una pol1tica que 
responde a objetivos espec1ficos y a las espectativas que se 
espera obtener de ella. A través de esta prActica se busca 
legitimar las estructuras sociales y relaciones de producci6n que 
existen. Sin ellbargo, la educaci6n posibilita, a travls de su 
acci6n, la transformaci6n de la realidad en que se encuentra 
(74). 

Esta pr&ctica educativa, cuando ae realiza en el interior de 
una instituci6n, estA regida por lineaaientos institucionales, 
que ae desprenden de los objetivos que pretenden alcanzarse, de 
ah1 que las concepciones de educaci6n y las prActica que ah1 se 
realice se enmarquen bajo esos lineaaiantoa. Como es el caso de 
Aldeas Infantiles s.o.s., donde se noraan las actividades a 
travls de cuatro principio• p..sag6qicoa, loa cuales son: 1) la 
madre, 2) los hermanos, 3) el hoqar y 4) la Aldea (75). 

A travla da ••toa cuatro principios a\lllyaca un prayecto 
educativo en la educaci6n faailiar, • ya que al aadio faailiar es 
el Qnico aedio educativo raai.enta eficaz. Por asta raz6n, la 
educaci6n infantil ll8diante la asistencia oficial debe inspirarse 
en los altodoa u11ualea en las faailiaa autlnticaa, o al menos 
aproximara• a ellos• (76). La orqanizaci6n en Aldeas Infantiles 
s.o.s. sé realiza a través da paqueftoa grupos, llaaadoa faailias, 
a cargo de una •aadre sustituta•. 

Si bien ea cierto que la inatituci6n trata de brindarle al 
nifto un hogar sustituto que coapanae la plrdida del hogar 
paterno, en la prActica dnicamente la proporciona aniatencia, 
despraocupAndosa da la calidad afectiva qua ae establece en la 
intarrelaci6n de loa aiellbroa de esa •faailia•. 

74). Se hace referencia a la funci6n transformadora de la 
educaci6n qua postula Sara Pa1n. 

75) Vlase Capitulo II. Apartado 2.2 
76) Gmeiner, Hermann. LAS ALDEAS INFANTILES s.o.s. pag. 11 
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Como afirma el Dr. Gerardo Trejos que •acoger a los nillos 
huérfanos o abandonados en instituciones estatales es una 
solución de desesperación, pues en estas instituciones los 
menores encuentran solamente satisfacci6n a sus necesidades 
primarias: alimentación, higiene, protección aaterial, eientras 
que en el seno de una familia, se satisfacen neceaidisdes aAs 
fundamentales, como el ser reconocido como un nifto comt1n, algo 
que es indispensable psicológica y socialmente para su 
seguridad"(77). 

Esto es lo que a través de sus cuatro principios 
pedag6gicos, tratan de brindar las Aldeas Infantiles s.o.s., a· 
los nillos que habitan en ella, o sea, una integración a la 
sociedad, por ello reciben instrucción en las escuelas ptiblicas y 
realizan muchas actividades fuera de la Aldea. Sin embargo, la 
realidad vivida en las Aldeas Infantiles s.o.s. de Mil>dco, en 
ocasiones difiere de los objetivos propuestos en los estatutos, 
ya que la dinAmica que se establece en cada una de las casas est~ 
determinada por la eadre sustituta que estA al frente de ella, 
que puede constituirse como una amiga de los nillos, a quien ellos 
pueden tenerle confianza porque reciben atención y afecto de 
ella, o por el contrario, ser la encargada de cuidarlos y vigilar 
su comportamiento. 

De ah1 que se ha enfatizado en este trabajo la 9importancia 
de la preparaci6n de las "madres sustitutas", as1 como de conocer 
sus espectativas relacionadas con su trabajo en Aldeas 
Infantiles, ya que as1 se podrA dar mejor atención al nillo que 
ingresa en ella. Se ha establecido, dentro de los lineamientos 
que rigen a las Aldeas Infantiles s.o.s. que las eadres deben 
pasar •por un" periodo de prueba varios meses, antes de ingresar 
por dos afies en la Escuela de Madres de las Villas Infantiles 
s.o.s., (la Onica escuela de este tipo que se ha creado se 
encuentra en Europa). su formación se coepleta mediante 
conférencias nocturnas y cursillos de perfeccionamiento (78). 

Esta preparación que se establece que deben tener las madres 
antes de ingresar y durante su estancia en las Aldeas, no se 
lleva a cabo en México, ya que no hay muchas eujerea que 
soliciten su inc;Jreeo, entonce• se acepta a las pocas que desean 
hacerlo y no se lea da ningdn tipo de pl6ticaa, conferencias, 
etc., que puedan orientarlas en su labor dentro de la 
inatituci6n. 

77) Trejos, Gerardo. EL REGIMEll LEGAL DE LA ADOPCION. Editorial 
Juricentro, Costa Rica. 1978. 

78) Gmeiner, Hermann. op.cit. pag. 53 
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Por otra parte, la convivencia que tiene el nin.o con sus 
"hermanos• implica, desde la visi6n de la instituci6n, la llamada 
•coec1ucaci6n•. • Este sistema tiene, sobre todo, la ventaja de 
facilitar una seria taea de conciencia del sexo contrario, lo que 
se ha convertido, por lo daa6s, en una noraa pedag6gica 
importante• (79). 

sin embargo, esta coeducaci6n no se da en realidad, pues las 
relaciones que loe ninos establecen entre s1, casi siempre son de 
rivalidad o competencia, porque lo que cada uno bUsca es . la 
preferencia por parte de la aadre sustituta, resaltando loa 
arrorea y faltas de los dem6• y no se da una cooperaci6n entre 
ellos, a meno• que •e trate de un qrupo de heraanos que hayan 
llegado juntos a la instituci6n y en los casos en que los mayores 
han pasado a la Aldea Juvenil o ya no se ancuentren viviendo 
all1, todav1a visitan, aconsejan y protegen a aua hermanos más 
pequenos. En caso contrario, los ninos son individualiataa y su 
coaportamiento es influenciado, por el trato que reciben de la 
madre sustituta y de la aceptaci6n que de ella tengan. 

También se propone que la coaunidad participe en el proceso 
educativo dal nino, ya que la Aldea es •otra coaunidad, mayor que 
la raailia, pero al igual que ella contribuye a le coeducaci6n de 
lo• ninos: les brinda posibilidades de contactos h....,noe en mayor 
escala"(80). Pero, se debe tener en cuenta que la participaci6n 
de la comunidad s6lo es poeible en la aedida en que la 
instituci6n se permita a s1 aina ser Mnoa institucional (81), y 
se orienten las acciones en beneficio da loa niftoe que alberga, 
para que por medio de ella se integre aocialllente a estos ninos 
en situaci6n de abandono. 

El nino dentro de su desarrollo atraviesa por diferentes 
etapas y como· todo ser humano se relaciona con au mundo 
circundante por eedio de la inforaaci6n que adquiere de 6sts. La 
influencia del contexto social tiene un papel illportante en .el 
desarrollo del nino, ya que puede ser negativo y. provocar 
disturbios eeocionales. El nino, taal>i6n internaliza del ambiente 
pr6cticas sociales y h6bitos que incidirAn en su conducta y 
personalidad. 

79) Ibidem. pag. 25. 
80) Gmeiner, Hermann, op. cit. pag. 32. 
81) La Aldea Infantil s.o.s. de México, no se ha cuestionado lo 

limitantes que puaden ser los estatuto• que la rigen daade su 
creaci6n, los que no han sido revisados para adaptarlos a las 
condiciones de México. 

103 



Una instancia significativa, además ds la familia, es la 
escuela, a la cual se le ha dsle<;¡ado el poder de tran,..isi6n y la 
selección de contenidos socializantes y expresiones culturales, 
lo cual influye en el nifto. 

Se ha detectado, a través de pruebas psicológicas y 
encefalográficas, ademlis ds reportes de las escuelas a las que 
asisten, que algunos niftos de Aldeas Infantiles s.o.s de México, 
presentan problemas de aprendizaje. Pero si se destaca que desde 
el punto de vista de la psicopedagog1a, los problemas de 
aprendizaje son •perturbaciones que atentan contra la 
noraatividad del proceso de aprendizaje, cualquiera que sea el 
nivel cognoscitivo del sujeto• (82)¡ esta atirmaci6n de que los 
niftos tienen problemas de aprendizaje, debe toaarse con reservas, 
ya que se ha hecho sin considerar que el bajo aprovechaaiento 
académico puede ser consecuencia de cuestiones emocionales y por 
ello, aunque es frecuente que un nifto con bajo nivel intelectual 
presente dificultades para aprender, s6lo se definirán coao tales 
las que no dependen de este déficit, no pe1:11itiendo al sujeto 
aprovechar las posibilidades con qus cuenta. 

Asimismo, se distingue de los probleaas de aprendizaje, 
aquellas perturbaciones que se producen exclusivaaente en el 
marco de la institución escolar. Los probleaas escolares se 
manifiestan en la resistencia a la normatividad disciplinaria, en 
la mala integraci6n al grupo ds pares, en la descalificación del 
enseftante, en la inhibición lllStal o expresiva, generalaente como 
expresiones reactivas trente a un mal elaborado pasaje doloroso 
del grupo faailiar. Este ea un elemento que ha pasado 
desapercibido por quienes etiquetan a los· niftos ds Aldeas como 
problemáticos y con problemas de aprendizaje, especialmente los 
aasstros de las escuelas donde asisten , quienes presuponen que 
por pertenecer a las Aldeas ltantiles son •niftos problema•. 

De acuerdo con Sara Pa1n, deben tllllaree en cuenta en el 
diagn6stico de los problemas de aprendizaje, cuatro factores: 

1. Factor org6nico:Debe prestarse atención a los problemas 
de salud, ya que puede padecer hipoacusia o miop1a; 
establecer si se alimenta correctamente y las 
condiciones de suefto y reposo. 

82) Pa1n, Sara. DIAGNOSTICO y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE. Ediciones Nueva Visi6n, Buenos Aires, 1979, 
pag.· 12. 
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. 2. Factores especiricos: Trastornos en el nivel del 
lenguaje y su articulaci6n, y la lacto-escritura. 
"Taabi6n ae dan dificultades eapeciales en el nivel del 
anAli•i• y aintesi• de lo• •lmboloa, en la aptitud 
aintActica, en la diatribuci6n aignificativa" (83). 

3. Factores psicol6gicos: Donde se distinguen dos 
posibilidades para el hecho de no aprender: tratarse de 
una "represi6n de un acontecimiento que la operaci6n de 
aprender aignifica"(B4), con lo que el no aprender 
constituye un sintoaa; o puede tratarse de que el Yo, 
instancia encargada del aprendizaje, se encuentre 
absorbido en otra tarea pslquica, ocupando toda su 
energla, esto puede suceder cuando el nil\o estA 
"elaborando un duelo" como en el caso de la pérdida de 
sus padres. 

4.. Factores ambientales: !atoa se refieren al entorno del 
sujeto, la cantidad, calidad y frecuencia de eat1mulos 
que le brinda. Las caracterlatica• de la vivienda, la 
escuela Y·•us alrededores. El lugar donde vive el nil\o 
constituye un import4nt1simo factor de deaenv~lvimiento. 
El medio ambiente ee una fuerza aotivadora del 
aprendizaje; ejerce tal influencia en cuanto a la labor 
educadora, que se considera coao coeducador. 

Todo esto no ha sido considerado en loe casos de los nil\os 
calificados con problemas de aprendizaje, lo cual plantea una 
contradicci6n en la operaci6n de la instituc16n, ya que a8 
establece que los nillos que ingresan debarAn ser flsica y 
mentalmente aanos, ademlls de ser soaetidoa a un estudio 
neurol6gico para determinar si serAn aceptados o no. De l!h1 que 
no ae explica la existencia, dentro de Aldeae, de nilloa que 
diagnostican con lesi6n cerebral alni•a y probleaae de 
aprendizaje, los cuales asisten a escuelas de edUcaci6n especial. 
Serla conveniente revisar loa expedientes y condiciones de los 
nillos, con una visi6n senos esqu8116tica. 

Por otro lado, como una foras alternativa de.brindar al nil\o 
eleaentoa para su deearrollo, el director da Aldeas Infantiles 
realiz6 un proqraaa donde &8 diera a loa nilloa un apoyo 
pedag6gico, ya 'lll• laa aadraa sustitutas en su aayorla, no podlan 
ayudarlos a resolver eua problema• aecolarea, y no lea daban 
mucha• alternativas de actividad para su tie•po libre. 

83) Paln, Sara. op. cit. 
84) Ibidem. 
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Ael, al realizar el servicio social, nos integramos a 
realizar el programa. El primero que se instrumentó fue con el 
objetivo de apoyar al nillo en la elaboración de sus tai:-eas 
escolares. Se fol"lló un aólo grupo que trabajaba dos horae por las 
tardea, de lunes a viernea, asiat1an todos loa nilloa que cursaban 
la e•cuela en lae aallana• y los que ten1an edad para inqresar a 
preescolar. 

Sin embargo, se tuvieron algunos problemas: se trataba de un 
grupo heterog6neo, •e habilln detectado 25 caeos de dallo 
cerebral (85), de loe cuales 5 nilloa a•i•t1an a grupos integrados 
en la escuela de la comunidad. 

Durante el deaarrollo del programa ae pudo observar que el 
nillo no •ólo necesitaba apoyo para realizar eus tareas, sino que 
requerla de otro tipo d9 actividad•• para ayudarlo a relacionarse 
con su comunidad; porque, adellls de que no 11astraba interés por 
hacer au tarea, ea taba de•contento con todo lo referente a la 
escuela. Por otro lado, con las actividades de destreza manual, 
coordinacidn y deportes, •• obeerv6 que algunOtl niftoa no ten1an 
un desarrollo •atriz adecuado a au edad. 

Se parti6 de esta priD1ara experiencia, para estructurar un 
nuevo proqrua, al cual, para ·su aplicac16n contarla con el apoyo 
de un equipo multidisciplinario, aismo que ae intt192'6 por un 
peic6logo, trabajadoras sociales, dentistas, abogados, pedagogos 
y nutridlogoa, quedando a nueat.ro cargo la planeaci6n y 
evaluacidn del aisao, aa1 como algunos aspectos operativos. 

El progrAJ11a •• eatructur6 el\foc4ndolo a ditarentes aspectos 
que ayudaran al de•arrollo del nifto: 

- Foraaci6n: En este aspecto se pretend1a apoyar al nifto en 
su• actividades escolares, fortaleciendo el c:uapliaiento y mayor 
aprovechaaiento de sus actividades acadi•icas. 

- Trabajo: A través de las actividades de aanteniaiento y 
esjora•iento del entorno, as buscaba eatiaular el desarrollo 
psicomotor de loa nillos. 

- Juegos educativos y de aesa: Estas actividades ae 
·1eplemantaban con la finalidad de eatiaular la paicoaotricidad 
fina del nifto, a travts de distintas actividad•• •anual••· 
AdellAa, por aedio de laa diferentes raqlaa y estructuras de cada 
juego, ae quer1a brindarles una tor•a de socializaci6n y 
convivancia con aus compalleroa. 

85) La detecci6n se realiz6 a trav6s dsl ancafalograma que se 
hace a todos. los nillos antes de inqresar a la Aldea y por 
medio de algunas pruebas psicom6tricas y reportes escolares. 
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- Deportes: La prActica de diferentes actividades grupales y 
deportes permit1a al nifto integrarse con los demAs •iembros de la 
Aldea y estimular su desarrollo !1sico. 

- Manualidades: A través de la elaboraci6n de trabajos 
manuales, el nifto adquiere habilidades en el manejo y utilizaci6n 
de diversos materiales; ademAs de desarrollar su creatividad. 

Actividades recreativas y culturales: Las cuales 
pretend1an dar informaci6n al nifto acerca de lugares, hechos 
importantes y realizar visitas y paseos que a los niftos les 
resultaran interesantes y divertidos. 

se organiz6 a los niftos en cuatro grupos, tomando en cuenta 
su edad. Se establecieron horarios para cada actividad y grupo, 
se solicit6 apoyo a las madres sustitutas para que los niftos 
asistieran a las actividades. 

Sin embargo, no se lograron alcanzar todos los objetivos 
propuestos en el progr ... a,por los eiguientes factores: 

- Falta da apoyo por parte de las madres sustitutas. 
- Falta de recursos econ6micos y aateriales. 
- A los niftos no se les permit1a asistir por no haber 

terminado las labores asignadas en sus casas. 

Con esto se pone da manifiesto que la realizaci6n de la 
labor Elducativa que plantea realizar Aldeas Infantiles, a trav6s 
da sus cuatro principios pedag6gicos, no es. un objetivo 
prioritario y eu labor· se enfoca a una acci6n meraaente 
aeiatencial. 
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PllOCDAD PBDaGOGICO PARA aI>O'fU llL DUUROLLO PBICOSBXOAL 

DS LOS lliioll DS LU ar.DDB IJIDJITILU S.O.S. DS llBXICO 

Ill'l'RODOCCIOll 

Las Aldeas Infantiles s.o.s. de México, plantean entre sus 
objetivos, la educaci6n de los ninos que alberga, a través de 
ofrecerles una estructura institucional, que pretenda reemplazar 
a su faailia, para posibilitarlas desarrollar una vida 
psicosexual aeaejante a la da los ninoa qua cuentan con sus 
respectivos padres. De ah1 que •us actividades •• encaminan hacia 
la consecuci6n del obj•tivo general, r•gido por cuatro 
principios. 

Estaa actividades se realizan en el grupo faailiar 
sustituto, con loa deals aieabros de la Aldea y, en diferentes 
instancias sociales. Es por ello qua la labor educativa que se 
realiza en las Aldeas Infantiles, se inscibe en el •arco da la 
educaci6n no formal (86), la cual se espera vaya ús alll del 
sisteaa escolarizado. Ya que en el proce•o psico11axual, 
principalaante en los priaero• anos de vida, la ... yorla da loa 
conociaientos •on adquirido• por la convivencia diaria, en la 
interacci6n con la familia y grupo• eociale• cercano• a ella, sin 
intencionalidad manifiesta. A trav6s de 61, el nino aprende las 
foraa•· b&sicas de coaportamiento, los valores sociales, adquiere 
el lenguaje y todo aquello que le permitir& desenvolverse en su 
contexto social. 

De aqui sa dHprende la illportuoia de la eduoaoi6a ao 
foraal, en le oual •• fUlldalleata el prCMJZua ped&969ioo que aqui 
•• propoae para apoyar el de•arrollo del aitlo da la• Aldea• 
Iafutile• a.o ••• de Xbioo. Se parte de la idea de que el 
de•errollo del ser huaano, depende de le transformaci6n 
equilibrada de aspecto• afectivos, f1sico• y coqnoscitivo11, qua 
tienen au inicio desda el priaer ano de vida, por lo cual •e 
concibe el aprendizaje coao un proceso que se inicia desde el 
naciaianto, lligu iendo una proqreai6n continua a inalterable. Es 
un:proceao en al cual la aiama peraona, a trav6• de experiencias 
·a ·interacciones, adquiere conociaientos, que •e relacionan entre 
s1 y fol"lllan parte de la estructura de la personalidad. 

86) Ver cap1tulo II, Apartado 2.1 
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Si al nif10 se le brinda la posibilidad de convivir y 
participar en sus actividades 16dicas y en su desarrollo 
socializador, se le astA acercando a eleqir, crear y foraar su 
personalidad, asiaismo, aprenderA. a mantener cierta autonom1a, 
responsabilidad y creatividad. 

Este es el prop6sito fundaaental del prograaa, que surge de 
la labor realizada en la instituci6n, durante el cual se observ6 
que ciertos nillos, por sus vivencias previas a au ingreso a la 
Aldea Infantil, se auestran introvertidos, sin querer 
interrrelaciarse con los deús aie.t>ros de la inatituci6n. Por 
otro lado, otros buscan opciones para canalizar sus inquietudes y 
necesidades. AdemAs, hay quienes requieren apoyo especial para su 
desempello escolar. 

Ea por ello que, se propone este proqrallll aediante el cual 
se brinde al nillo posibilidad de buscar espacios creativos para 
peraitir que a través de experiencias propias, obtenga 
aprendizajes que le ayuden a desenvolverse en su vida diaria. 

El progrlllll4 tiene una estructura a través de talleres, ya 
que éstos, permiten que el nillo cuente con una participaci6n 
activa en su desarrollo. se llevar6 a cabo en el tieapo que los 
nillos peraanecen en la Aldea, despu6s de sus actividades 
escolares (mallanas o tardes), y en los periodos vacacionales. 

Podr6 ••r operacionalisado por un SQOlfO llllLTIDIBCIPLllllUtlO, 
el cual est6 previsto en loa estatutos de laa Aldeas Infantiles 
s.o.s., for.ado por pedagoqoa, p•ic6l09os, .. estros, etc. 

la el provr- •• encueat:ru fua4-toa te6r1ooa bbioo• 
4•1 taller, ooa uaa or1eataa16a •4uaat1va, pe4a9691ca 'f 
414iat1oa. Usa4s, tle•• aa allflBOto operativo, oaa suo¡ereaala• 4• 
•ateslal, aoatea14o 7 or9aalsaal6a, loa cuale• puaden ser 
ear1quaai4os 7 ll041f1oa4a• ai •• 4ataata 1111• los 1.nterea•• de los 
a16os 7 la 4ialm1aa 4•1 CJrUPO ••1 lo rsquierea. 

El proqraaa sustenta en priaer t6l'lllino, la importancia de la 
aetodolog1a de trabajo por talleres, después presenta un 
instlrlDISnto did6ctico para el.dssarrollo de laa actividades. 

No ae presentan contenidos eatructurados, s6lo se proponen 
tres talleres de trabajo y se da la opci6n de crear los que sean 
necesarios de acuerdo al inter6s de los nillos. Esta forma de 
trabajo, se basa en loa funda .. ntos de la educaci6n no formal, y 
no se busca una estructura curricular r1gida e institucional. 
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Sa propone trabajar a travts da tallaras por ser una 
inatancia peda96qica, en la c:ual al conductor y los participantH 
realizan un proceso de trabajo, •n el que desaf 1an y resuelven en 
conjunto probleaa• especifico• (87). 

En un taller:. 

- Se conatruyen objetos concretos o •• elaboran conceptos, 
idea•, aodeloa u obras art1sticas. 

- Se crea un asbienta da recraaci6n de las expresiones, 
donde se propician diversas formas de comunicaci6n. 

La palabra Taller d1-va para indicar un lu9ar donde se 
trabaja, se elabora, se transforsa al90 para ••r utilizado, Desde 
a•ta par•pectiva, se deben con•iderar: 

l. Lo• conociaientos se adquieren en la prlctica concreta, 
que iaplica in•erci6n en un a•p•cto da la realidad. Lo• 
conociaiento• ta6rico•, attodo•, ttcnica• y habilidades •e 
adquieran en un proceso da trabajo y no aedinnte al repaso de 
contenido• elaborados. 

z. La participaci6n activa H funda.antal an al taller. 
Todos tienen algo que aportar para r••olvar probleaas concretos y 
llevar a cabo datersinadas taraaa. 

3. En aaencia, en al taller se realiza un proyecto da 
trabajo, donde todos lo• participantes ea involucran 
reaponsabl ... nte en un espacio detersinado. 

4. su realizaci6n facilita la intagraciOn y articulaci6n de 
diferente• Areas. 

s. Ea globalizante y exi9e un penea11ianto integrador y loe 
conociaiento• se adquieren a partir de la prlctica o se aplican 
en la prActica a partir de un.antecedente te6rico. 

6. Se exige de un trabajo grupal an tanto se desarrolla un 
proyecto coman, aunque las actividades y tareae ae realicen 
individualaente. 

87) Hohaann, Mary y otros. NIAOS PJ!QUEllOS EN ACCION. Ed. Trillas. 
pa9. 173. 

110 



El prograaa se estructura en talleres debido a que su 
organizaci6n peraite que los participantes (nillo• y adultos) 
intervengan de aanara activa en la iaplaaantaci6n de las 
actividades a deaarrollar. 

Se pretenda propiciar el aatablaciaiento da relaciones de 
reciprocidad y coáunicaci6n de los participante•, buscando guiar 
al nillo para qua .. desenvuelva en au contexto con una actitud 
qua la peraita •ar aut6noao e independiente an la aanifestaci6n 
de •us idea•, aentiaiento y opinione•. Es un eepacio donde se 
obtienen una diversidad de eicperiencia• 8ignificativas para 61, 
donde aprenda a expresaras y coaunicaraa. 

La elacci6n da asta forma da trabajo· .. daba a qua a trav6s 
da la aetodolog1a empleada en lo• talleree, lo• participantes 
tianan la oportunidad de involucrar .. , contribUir y rafutar las 
actividades que ... desarrollan. Ad.U•, de 108 taller•• •iempra 
sa obtiene un producto, el cual puede .. r Mtsrial (docuaentos, 
objeto•), intelectual o el e•tabl•ciaiento da nuavaa relacione• 
con nil\os y adultos. 

Lo• talleres se encaminan hacia una participaci6n activa de 
educadora• y aducandoa, en el proce•o de lnMllanza-Aprandizaja. 
Eate tipo de aducaci6n pretende que loe nil\09: 

1. Aprendan a aer. 

2. Aprendan a aprender. 

3. Aprendan a hacer (88). 

1. Aprender a ser implica el deearrollo de la peraonali~ad 
aut6noaa, para encontrar su propia individualidad y •ingularidad. 
Tiende a encausarlo• para que .. an capacea de penaar por 81 
aisaos, da da•cubrir, .de crur. 

2. Aprender a aprender se refiere a la adquiaici6n da 
capacidades y aptitud•• para acceder al conociaiento. supone una 
•pedagog1a da la reaponsabilidad• y tienda al desarrollo de la 
capacidad de autoformaci6n. 

J. Aprender a hacer •• refiere a •conocer para saber 
actuar•, de saber· aplicar lo• conociaientos y habilidades 
adquiridas en la soluci6n de probleaas. 

88) UNESCO. 
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Es un actuar sobre la realidad y esta forwa de trabajo 
permite: 

- Aprender por experiencia propia. 

- Aprovechar conocimientos de la vida diaria, en la casa, en 
la escuela, la comunidad, para obtener nuevos 
aprendizajes. 

- Observar, investigar, descubrir, cuestionar. 

- Trabajar en grupos, fomentando la iniciativa, cooperación 
y responsabilidad. 

Determinar aetas propias y realizar 
alcanzarlas. 

acciones para 

- Poner en pr~ctica lo aprendido y asl darle aplicación a 
los nuevos conociaientos. 

Lo iaportante en el taller es el proceso que conduce hacia 
la obtenci6n de un producto en un espacio y tieapo definido y con 
la guia y orientación del responsable del taller. 

OIJWlVOll 

- crear un espacio educativo donde el nillo adquiera 
experiencias significativas, por lledio de actividades grupales e 
individuales, encuinadas a' la realización de una tarea comtin, 
que le permita conocerse a sl misao y con quien se interacttia 
coso parte de un grupo. 

- Propiciar que el nil\o, en su interacci6n con los otros 
nillos y con los otros adultos con quienes convive, participe de 
manera activa, manifestando su opinión y sus· espectativas hacia 
la tarea propuesta, toaentando vlnculos afectivo11 y sociales 
entre ellos. 
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La -todologla del taller presenta a ioe participantes la 
posibilidad de involucrarse, actuar, contribuir al logro de 
objetiva., obteniendo un producto final COllO resultado de la 
actividad. Dicho producto eurqir6 de la creatividad del grupo y 
del interca.llbio de intereses de los participantes. 

!eta Mtodolóqla peraite: 

1. Aprender haciendo a trav6e de la realizaci6n de un 
proyecto que peraite desarrollar la capacidad y las 
potencialidades de loe participantes, en cuanto a la adquisici6n 
de conociaientoe y desarrollo de habilidades y destrezas. 

2. Redefine la relaci6n docente-alWUIO, ya que el educador 
orienta, asesora, eetiaula y al aluano, COllO sujeto de su propio 
aprendizaje, debe preparlreele para el trabajo aut6- y la 
responsabilidad. 

J. La evaluaci6n •• realiza conjunt ... nte, dando i11POrtancia 
al car6cter foraativo de la evaluaci6n, lo que iaplica el 
desarrollo de la capacidad de autocrltic:a. 

- A travte de loe talleres •• brinda a todos loa nillo• la 
•i•aa oportunidad de ·participar en laa actividadu, al aiaao 
tieapo que peralte .que el adulto. que esta al tirante de ellos, 
realice observaciones acerca del deaeapallo a lnteqraci6n de cada 
uno. 

- En eata foraa de trabajo aprende al nillo a convivir con 
aue COll¡Mllleroe, a buac:ar una respuesta a loe probl-• que ae le 
presentan en un ••dio donde •• eatiaula la cooperaci6n, la 
autonoala y la creatividad. 

Durante el trabajo con talleres, el nillo juega, 
experiaenta y se coaunica con loe otros, propiciando que se 
enfrente a nuevas situaciones, aanifieate aua experiencias, toae 
iniciativas. 

Es por· esto que en esta aetodologla de trabajo interactdan 
tre• •leaentoe fundamentales: una actitud facilitador• del 
responsable del taller, una actitud participativa del nillo y una 
organizaci6n especifica de loa recursos aaterialea. 
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- La actitud facilitadora del docente as el resultado que 61 
debe considerarse coao orientador qua proporciona una serie de 
oportunidades que eatiJ1Ulen entra otras cosa•, la creatividad, la 
bllaqueda de soluciones y la cooperaci6n del nillo, por 11edio de 
proyectos en donde se involucren aabos en una ralaci6n de 11uto 
respeto y libertad. 

- La actitud participativa del nillo consi•te en la• acciones 
y reflexiones que son resultado de las relaciones que eatablece 
con loa objetos y personas que le rodean, y de los cuales 
adquiere un conocimiento. 

- Esta alternativa de trabajo, requiere ade114s, de una 
planeaci6n y evaluaci6n constante en la que participen 
activamente los. ninos, los responsables de los talleres,, 
directivos y .adres sustitutas. 

Por esto es importante que: 

- Juntos (los nillos y el responsables del taller) propongan 
lo que se va a realizar. 

- Discutan los beneficios de la propuesta. 

- Decidan lo que se va a efectuar. 

- Lo realicen después de que hayan distribuido las tareas y 
responsabilidades. 

- se confronten loa resultados para criticarlos, 11ejorarlos, 
etc. 

QUID LO VA A LLSVU A CAiie> 

Este proqrama podr4 ser operacionalizado por protesionistas 
involucrados en el proceso educativo, es as1, que se proponen 
psda909os, 11aestros, paic6lo9os, etc., los cuales est4n 
cont811plados como parte de un equipo 11ultidisciplinario de apoyo 
a la labor que realiza la instituci6n. 
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Ellos serán los responsables de los talleres, aunque esto no 
implica que trabajen con un s6lo grupo o taller. Debe buscarse la 
interacci6n de loa nilloa con todos loa responsables, de esta 
forma estarán en contacto con diferentes personalidades y estilos 
de trabajo, asiaisao se podrA observar el desempello de cada nillo, 
en diferentes aoaentos y bajo la perspectiva de varias personas. 

Esto ade11ás, lleva iapl1cito un trabajo de coordinaci6n 
entre los responsables, quienes en reuniones peri6dicas planearán 
y evaluarán estrategias de trabajo con los nillos, en grupo y con 
casos individuales gue necesiten atenci6n especial. 

QUillllBll PllP.TICIPIJI 

El prograaa está dirigido a todos los nillos de Aldeas 
Infantiles s.o.s., pero en el desarrollo de las actividades deben 
involucrarse a las madres sustitutas, al personal adlllinistrativo 
y en general a toda la coaunidad dentro y fuera de la Aldea. 

COllO ORGUZUJI A LOS litio& 

LO• nillos que habitan la Aldea Infantil son de diferentes 
edades (O a 14 afies) y cursan distintos grados escolares, en 
diversa• escuelas y turnos, por lo qua no puede pensarse en un 
grupo 6nico para desarrollar los talleres propuestos .en este 
prograaa. 

Es recomendable formar varios grupos con nillos que cursen el 
mismo grado escolar o los ús cercanos, el n!ímero de grupos 
corresponderá al personal con que se cuente. 
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Al or9anizar a los nif\os es conveniente que aquellos que 
cursen el nivel preescolar inte9ren un s6lo qrupo, ya que por sus 
caracterlaticas de desarrollo, las actividades diri9idas a ellos 
podrAn plenearae en forma especltica, porque: 

- Es necesario proporcionarles actividades variadas, ya que 
se cansan muy rApido y su. atenci6n no se 1111ntiene por perlados 
prolon9ados. 

- Se debe estillular la •ocializaci6n y paicoaotricidad, para 
su inqreso a la escuela primaria. 

ASPIC'ro8 HCl8ARI08 PJIJIA U llDLIDClOS DS L08 'DLLDllS 

Para iaplementar de for.a efectiva ••ta foraa de ·trabajo, 
deben toaarse en cuenta las fa••• del Proceso Educativo: 
Planeaci6n, Realizaci6n y Evaluaci6n. 

Se debe realizar junto con loe niftoa, para decidir lo que se 
va a trabajar, se eacucharAn las propuestas qua ba9an, después 
analizarlas y junto con el grupo, tomar acuerdo• y distribuir la• 
diferentes tareas que se efectuarAn. 

Es iaportante considerar que la duraci6n de·las actividades 
depende de los intereaea de los niftoa y, del tipo de actividad•• 
que ae desarrolle, ya que ai se prolon911n d••aeiado, se 
convierten en aburridas y el objetivo ae pierde. 

La planeaci6n puede ser individual, cuando •• decid• hacer 
un trabajo peraonal, que no se relacione con loa del resto del 
qrupo; por equipos, de esta forma cada uno realiza una actividad 
en colaboraci6n con los de•A• inteqrantes del equipo; o qrupal, 
cuando se decide hacer un trabajo colectivo, colaborando todos 
para un fin comün. 
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llllLIZllCIOll 

Se llevan a cabo las acciones que se proyectaron en el 
aomento de la planeación. Es aqu1, donde se le peralte al nillo 
experiaentar o poner en prictica sus ideas, ya que se debe 
enfatizar que se adquieren nuevos aprendizajes y habilidades, a 
través de las propias acciones. 

Se ha de favorecer las experiencias enriquecedoras, 
presentando nuevos retos, cuestionando a los participantes, 
alentAndolos para encontrar soluciones. Se evitar& hacer las 
cosas por los ni~os, propiciando que ellos mismos resuelvan los 
problemas que se les presentan. 

En la realización se estari atento para observar y evaluar, 
en los diferentes momentos y situaciones, el desempeño tanto 
individual como grupal de los niftos. 

La comprobación del trabajo realizado a través de observaciones, 
que realizan loa participantes de los talleres, es la evaluación. 
llunque la evaluaci6n se realiza a lo largo de todo el proceso 
educativo, existen aomentos en los que se reflexiona sobre los 
resultados obtenidos, laa causas por las que algün trabajo quedó 
inconcluso y los problemas que se enfrentaron. 

Es importante que quien dirige el taller eva16e la labor que 
reaUza, sua actividades y acciones, para saber si está 
favoreciendo en los nillos la autonom1a, cooperación e 
integración. Para ello, se puede prequntar si presenta opciones. 
para que los nillos elijan, si la for111a de cuestinarlos realmente 
proaueve la reflexión, si se da aayor importancia al producto 
final que las experiencias que el nifto tiene al estarlo 
realizando, etc. 
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HSTJlllllmcTO DIDACTICO DllL TALLZll 

Los talleres llevan implicito una estrategia globalizante, 
por lo cual los contenidos tienen que estar integrados en las 
actividades que se realicen. 

Esto es, no se propondrAn contenidos espec1f ices para 
realizar ejercicios ortogrAficos o resolver sumas y restas, 
tampoco se marcan actividades para desarrollar la coordinaci6n 
oculo-motora o se establece un periodo de tiempo para propiciar 
la aanifestaci6n de afecto. Sino que se pretende que en todos los 
talleres estén presentes elementos cognitivos, afectivos, 
sociales y psicomotrices. Si se proyecta elaborar una historieta, 
el nino debe planear los materiales qua utilizar!, escribir la 
historia; con ello desarrolla la imaginaci6n, creatividad, 
utiliza el lenguaje, expresa sentimientos, ei la ilustra con 
recortes o dibujos, se estimula entre otras cosas, la 
coordinaci6n fina. 

Asimismo, aunque los contenidos, en cuanto a temas pudieran 
ser los mismos para todos los ninos, no lo serian en profundidad 
y duraci6n. Es asl, que al estructurar el taller de bibliotsca, 
para ninos pequenos los contsnidos estarAn encaainados hacia el 
acercamiento del nino al lenguaje escrito, facilitAndoles un 
aabiente alfabetizador, con letreros, libro• de grandes iaAqenes, 
etc. con nillos aayores que ya saben lser y escribir, se 
ana.lizar.1n cotilos literarios, se leedn obras, posterioraente se 
l•• invitar! a escribir sus propios cuentos o poeeias, se 
organizaran concursos. 

Es por ello, que la selecci6n ds contenidos y los objetivos 
espaclficoa que se planteen, sar6n consecuencia de las 
caracteristicas del grupo con que se trabaja. Alln as1, en los 
tallares sugeridos se resaltan loa principales aspectos del 
desarrollo que se estimulan. 

En este programa se conteaplan tres taller•• permanentes, a 
trav6s de ellos se organizan y agrupan actividades, contenidos y 
sateriales. Eatos talleres se deaarrollarAn de acuerdo a las 
caracter1sticas del grupo y estar6n matizados por la experiencia 
y espectativas del responsable del tallar. Podr6n ser modificados 
y enriquecidos si las necesidade~ del grupo y al desarrollo mismo 
del taller as1 lo requieren. 
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si es necesario, se organizarán otros talleres transitorios, 
que corresponder<in a una celebración especial COllO navidad; un 
acontecimiento de la Aldea (una tiesta de cuaplealios) o a las 
necesidades del grupo, tales co•o la preparaci6n de un trabajo 
escolar. 

Lo importante es recordar que todas las acciones que se 
realicen con los nilios Al'O'IUU su desarrollo f1sico, social, 
emocional e intelectual. Debe buscarse esti•ular en el niflo la 
autonomia, creatividad, independencia, responsabilidad y que las 
actividades tengan aplicación pr6ctica para sus labores escolares 
y como miembro de la Aldea y de la comunidad. 

Los talleres propuestos son: 

l. Taller de biblioteca 

2. Taller de iniciación a las actividades art1sticas 

J. Taller de experi11entos. 
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TALLIDl DB BIBLIO'l'llCA 

El deseo de leer constituye la condici6n esencial para el 
aprendizaje de la lectura, por esto ea que el taller de 
biblioteca es importante, ya que: 

- Loa nillos ee interesan por la lectura en la medida en que 
tienen contacto con loa libros y que loe adultos les lean 
historias intsresantea. 

- El priaer contacto que tienen con los libros es fisico, 
existe un cierto placer cuando ae pasan las hojas y se prueba su 
resistencia, al escuchar el ruido del papel y al sentirlo. 

- Pasado este momento, se concentra en laa illigenes, que le 
ayudan a estimular el lenguaje y la iaa9inaci6n. Mas tarde, lo 
que atrae su atenci6n es el texto. 

- Los nillos buscan en los libros algunos elementos 
familiares, vividos o relacionados con la telsviai6n. Lo• libros 
que les gustan aon muy diversos, hay nillos qua gozan con 
historias 9racioaaa, otros con relatos fant6sticos o 
maravillosos. 

- Los ni~oa toman con frecuencia los aie110a libros, son los 
que conoce o al96n adulto se los ha leido. 

Las actividades que se realizan en este taller propician el 
deaarrollo de la ima9inaci6n, enriquecen el lenguaje, la 
imaginaci6n. 

Ea· importante que exista un ambiente agradable, donde el 
material qué haya permita que los nillos aprendan a uearlo, ein 
maltratarlo, as1 los nillos encontraran lo que su ambiente 
familiar algunas veces no les ofrece. 

Para organizarlo se deben incluir Maaa, aillas, tapetsa, 
petates, cajas, tablas o mueble• pequelloa para organizar loa 
libros. 

Un aspecto importante ea la· iluminaci6n, que debe aer 
au!iciente para que los nillos no ae fatiguen los ojos y que se 
pueda crear una atm6sfera de calma y tranquilidad. 
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Para elegir los libros se debe considerar: 

- Que sean atractivos, para nin.os pequeflos deben contener 
grandes dibujos, textos cortos, colores llamativos y ser 
resistentes. 

- Que cuenten una historia sencilla. 

- se pueden incluir revistaG, álbumes, fotograf ias y los que 
los niftos elaboren. 

La labor del responsable del taller es importante y se puede 
realizar: 

- Al iniciar el trabajo, presentando a los niftos el taller. 

- Leyendo a los nin.os un 1 ibro. Leer y contar son cosas 
diferentes y con objetivos distintos. La · lectura de un libro 
proporciona el primer contacto con la literatura. 

~ Favoreciendo el intercambio de ideas, al preguntarles por 
las imágenes, la actitud de los personajes, etc. 

Inspirando el gusto y respeto por los libros, dándoles la 
posibilidad de clasificarlos, repararlos, etc. 
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TALLER DB IMICIACIOM A LAS ACTIVIDADES AJlTISTICAB 

Este taller favorece entre otras cosas la iniciativa para 
resolver problemas, las habilidades y destrezas motoras, la 
creatividad. Las actividades aanuales conducen a un mayor dominio 
y coordinaci6n de los moviaientos. Desarrollan en el nillo 
aptitudes como la paciencia, atenci6n, imaginaci6n. Posibilitan 
la elecci6n de materiales y de colorea, la disposici6n de formas 
y voldaenes, la bdsqueda de eleaentos decorativos. Enriquecen el 
len<JUaje, la expresión, la investigación y reflexión. Fomentan la 
ayuda entre los niftos y la participación individual. 

Al estar en contacto con los materiales, los niftos los 
manipulan, comprueban su resistencia, realizan diferentes 
intentos para elaborar el objeto deseado, buscan el aaterial, las 
técnicas a emplear, de esta forma se ven en la necesidad de tener 
una idea (imagen mental) de lo que quieren hacer. 

LAS ACTIVIDADB8 QU8 88 RllLIIU n 88'1'8 'l'ALLBR 88RAll 
BDUCATIVJUI y fORllATIVAS .. LA XZDIDA QU8 88 DB IJIPORTAllCIA A 
LA IllAGillACIO• y CRllTIVIDAD DS LOS mitos, 80 IftlPl'l'AllDO DAR 
llODBLOS. 

Para organizar este tallar se deba toaar en cuenta: 

- Que los trabajos pocas vece• ee terainan en un sólo dla, 
por lo que debe existir un eepacio para <JUardar los trabajos que 
no se hayan acabado. 

- Que cuanto m4s variado sea el material con que se cuente 
(sin por ello ser costo110), se estimular! la creatividad y 
originalidad de loa trabajos. 

- Las aptitudes y posibilidades de loa niftos son diferentes, 
por lo que es aconsejable.dejar que cada uno trabaje a su propio 
ritmo. 

- Ea importante que muestrea a los niftos como utilizar los 
instrumentos y materiales. 

Para impleaentar este taller, se debe tener presente el tipo 
de trabajo qua se desea elaborar, ya que pueda existir un espacio 
para trabajo• da carpinterla, modelado, costura, grabado, 
pintura, dibujos y marionetas. 

De acuerdo con ello el material eatar4 dividido y 
clasificado. . 
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El eapacio de carpinteria se foraarA con mesas de poco uso o 
averiada•, •i no ae cuenta con· ellas, se pueden confeccionar 
(junto con lo• nillos), con materiales que permitan a los nillos 
clavar, •arruchar, pegar, pintar. Aq\11 se incluirAn herramientas, 
clavoa, recortea de aadera, virutas, alaabre, pegamento, pintura, 
etc. 

Para que los nillos trabajen sin peligro en este taller, 
tienen que existir algunas reqlas que deben ser acordadas y 
respetada& por todos, como no ponerse los clavos en la boca. 

El e•pacio de costura Be equipará con rec~rtes de tela, 
tijaraa (preferenteaenta sin punta), agujas, hilos, estambres, 
revistas. 

Tallbien aqu1 es necaaario que loa nillo• sepan que no deben 
jugar con loa instrumento•, 11antener las tijera• y agujas con las 
punta• hacia abajo. 

Laa actividades que aqu1 •• realizan pueden coapl,...ntar o 
compleaentarae con las de carpinter1a, ya que ai ae decide hacer 
aueble• para laa aullecaa o lo• traje• para una e•cenif icaci6n, en 
e•te espacio ae har6n. 

Puedes iapleaentar un espacio donde lo• niftoa realicen 
trabajo• de aodelado con plaatlllna, barro, etc. 

Al ••tar en contacto con •aterialea que pueden aaa•ar, 
apla•tar, rodar~ •odelar, lo• nifto• obtienen variadoe 
aprendisajea¡ al fabricar objeto• diversos, planoe y con vol1111en, 
los cual•• aervlr6n para enriquecer el •aterial de otros 
tallar••· 

Lo• nlfto• gozan realizando actividades con ·papel, ya que 
pueden rasgar, recortar, ••trujar, pegar, anrollar y, una vez 
conocidas las posibilidades de trabajo que tiene se elaboran 
objetos como; anisales (haciendo una pa•ta con papel y agua), 
caaas, barcos (usando cart6n, papel, pecJ .. ento), a6acara• y todo 
lo que ello• decidan hacer. 

Loa trabajos lucir6n si aatAn pintado•, dacorados y tienen 
al toque personal de cada nifto, por lo que se debe preveer que 
exista un eapacio y t'ieapo para qua realicen el acabado de ellos, 
con pintura de agua, obtenida de flor•• o plantas, aplicada con 
pincelas, eaponjaa, con loa dedoa. 
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Los trabajos de ensartado complementan disfraces, vestuario 
para esenificaciones, se utilizan materiales diversos, semillas, 
conchas, pastas para sopa, popotes, flores de papel (que los 
niftos hacen y decoran). Con este tipo de actividades se estimulan 
los movi•ientos finos. 

. El arte es importante en el proceso de coaprensi6n de la 
realidad y expresión de sentimientos. Está referido a diferentes 
maneras de trans•itir una idea, utilizando procesos art1sticos 
tan variados como un t1tere, una canción, una obra de teatro, un 
baile, un dibujo,-un relato. 

Al propiciar que el nifto se exprese de esta manera, se crea 
un proceso de co•unicaci6n donde se fusionan todos los sentidos, 
la creatividad se desarrolla. Lo~ •ateriales creados se 
convierten en material educativo de especial valor, a través de 
ellos el nifto expresa su for•a de pensar, sus dudas, sus 
expectativas, supera el •iedo a coaunicarse con los dem4s. 

Al participar en un proceso art1stico, cada persona imprime 
en ellos su propio estilo, proyecta su forma de ser y de pensar, 
es decir, su subjetividad. 
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TALLER DB UPERIKB!l'l'OB 

El nillo conoce las propiedades de los objetos observándolos 
y actuando sobra ellos (•anipulAndolos). Al hacerlo pueden 
ca•biar o simple•ente •overse, pero lo importante as que el nillo 
sea quien actüe sobre el objeto para que observa lo que pasa y 
que se dé cuenta que ese efecto depende de lo que él haga. As! 
sabrá que hay objetos que se hunden, flotan ae queman, etc. 

Con las actividades que aqu1 se realizan se propicia qua al 
nillo efactda por s1 •ismo las accione•, est6 atento a lo que 
ocurra, que tenga iniciativa, curiosidad y ponga en prActica sus 
ideas, además de que comparte sus opiniones, predicciones y 
resultado• cOn sus companeros. 

Para que realmente sean significativas las actividades, el 
nillo debe ser quien produzca con su acci6n el cambio o movimiento 
o que au acci6n motive a que se realice. La reacci6n del objeto 
debe ser observable e inmediata preferentemente. 

Para realizar una actividad se puede: 

a) Poner el material con el que se va a trabajar al alcance 
de los nillos, sin decirle• nada y dejar que ellos lo exploren. 

b) Presentar el material y preguntar qu6 se les ocurre que 
se puede hacer con 61. 

c) Presentar el material y proponer hacer una actividad con 
'1. 

Siempre que se inicia una actividad a11 necesario que se 
cuente con material para varios nillos y qua as esté dispuesto a 
cambiarla si loe nillos lo proponen. 

Se debe ayudar a los nillos cuanado sea necesario, para 
facilitar la observaci6n o la experimentaci6n, haci6ndoles 
preguntas para qua i•aginan o pradigan lo qua va a pasar, 
ofreci6ndoles un nuevo material, pidi6ndo a un nifto que explique 
a loa dam~a c6mo hizo la actividad o qua ayude a otros a hacerla. 

Los temas son numerosos y aa relacionan con situaciones 
eacolaraa, la época del allo, loa interesas da . los nilloa o al 
material disponible, estos temas abarcan: 

- Movimiento: pendientes, ruedas, poleas, engranes, motores. 

- Pilas 
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- Imanes 

- Construcción de planeadores, cometas. molinos,etc. 

- Palancas, balanzas. 

- Jueqos de luz y sollbra. 
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PROOlllAICA DB CAPACITACIOH-JORllACIOM DIRIGIDO A LA KADRB SUSTITUTA 

DB LAll ALDBAB IMrAllTILBB s.o.s. DB llBXICO 

DITJIODUCCIOll 

Las Aldeas Infantiles s.o.s. de M6xico, para la consecuci6n 
de su• objetivos, cuentan en su estructura organizativa con un 
elemento e•encial para su funcionamiento: la madre sustituta. 

Ee ella quien fundaaenta la labor de las Aldeas Infantiles 
s.o.s., porque la atenci6n, aeiatencia y educaci6n de loa nillos 
•• efectuada directaaente por ella. 18 ae1 qua, al surgir las 
Aldaaa Infantiles s.o.s. en Europa, •• vio la necesidad da 
preparar a las mujeres que deeempallar1an la funci6n de madres 
sustitutas, con esta fin se cre6 en Baviera una escuela para 
todas lee candidatas de lengua aleaana. La prepareci6n dura un 
afio y se otorga un diploma reconocido por la Asociaci6n Alemana 
de Aldeas Infantiles s.o.s. 

Al 1-plantarae en México, la inetituci6n ee enfrent6 al 
escaso nllliero de mujeres que solicitaban inr¡¡reear como madree 
•uatitutae, de ah1 que no exi•tan po•ibilidadee de realizar una 
aelecci6n adecuada de las candidatas, lo cual reparcut• en la 
labor que desarrollan con los nilloe, ya que, la aayor1a no tiene 
experiencia como madre de familia, adealle de carecer de 
prsparaci6n· profesional, lo cual incide en eue perspectivas 
sociales y sus espectativas hacia su deeempello coao madres 
sustitutas. 

Adealle, entre los aspectos operativos de la inetituci6n en 
M6xico, no eetlln contemplada• actividades de capacitaci6n y 
evaluaci6n de las funciones de le aadre sustituta. 

Ea por' ello que se propone este programa de capacitaci6n
formaci6n para la eadre sustituta, a trav6e del cual se le 
brinden aapectoa te6ricos del de•arrollo del nillo; elementos de 
econoala doaéatica, adem&a de propiciar un espacio de reflexi6n, 
convivencia, intercambio de experiencias y enriquecimiento 
cultural, que contribuyan a mejorar la calidad en la atenci6n y 
cuidado que proporcionan a loa nillos. 
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Este programa surge de la labor profesional desarrollada en 
las Aldeas Infantiles s.o.s. de Mixico, durante la cual, además 
de realizar actividades de educaci6n no formal con los niftos, se 
estuvo en contacto con las madres sustitutas, para coordinar la 
asiatancia de los nifto• y planear algunas actividades. Un aspecto 
iaportante de trabajo directo con ellas ea referente al 
desarrollo de un curso introductorio de la labor de la madre 
sustituta en la Aldea Infantil s.o.s., dirigido a las 
solicitante•, adem6s de plAticas con las madres en funciones, 

En aeta contacto con ellas, adeaAs de la ob11ervaci6n y 
trabajo con loa niftos, ae detect6 que raquer1an una capacitaci6n
toraaci6n permanente, con elementos que apoyen sus funciones de 
aadres sustitutas, ya que ciertos niftoa, pcr aus experiencias 
previas al ingreso a la instituci6n, presentan caracter1sticas de 
agreai6n, rechazo a la Aldea, hAbitos negativos, ate, que hacen 
que la madre sustituta requiera estar capacitada para su atenci6n 
adecuada. 

El prograaa pedag6gico para la capacitaci6n-formaci6n para 
la madre austituta se estructura an dos parta•: la priaara es un 
curso propadiutico, donde ae desarrollan aspectos hist6ricos de 
las Aldaa11 Infantiles s.o.s., desde su origen hasta la 
implantaci6n en !léxico y su trayectoria en el p:i1a; además de 
resaltar, contextuar y configurar la labor de la madre sustituta 
y au· importancia en la operaci6n de la inatituci6n. 

I• obligatorio i¡ue todas las aadrea sustitutea (solioitantaa 
J ea tunoionsa) ouraen ••ta pri••r• parta, Ja que aqul •• 
enouantran loa aateoedentes J tun4aaenteai6n de su trabajo en la 
instituoi6n. 

La segunda parte es referente a la capacitaci6n-formaci6n de 
las aadres suatitutas, aqu1 se tratan aspectos da desarrollo del 
nifto, asl como referentes a la labor de la madre sustituta en su 
hogar, adem6s de contemplarse un espacio da enriquecimiento 
cultural. 

- Al conocer aspectos da desarrollo del nifto, •atará en 
posibilidades de c011prender al coapcrtaaianto ds loa qua est6n a 
su cargo, de estimular los aspectos positivos o da manejarlos 
adacuadaaante si presenta algjjn prabl .. a f1sico o .. ocional. 

- Se abordan aspectos de econoela familiar, que le ayuden en 
la adquisici6n, manejo y aprovechamiento de loa alimentos; de sus 
recursos econ6micos y en la prevenci6n de accidentas. 

- El enriquecisiento cultural favorece la apreciaci6n da 
aanifeatacionae art1sticaa, al esparcimiento y al raf inamento da 
b&bitos sociales. 
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JVB'l'Il'ICACXO• 

El programa pedag6gico para la capacitaci6n-formaci6n de la 
1111dre sustituta, se propone como un in•trumento pedag6gico para 
apoyar el logro de loe objetivos de las Aldeas Infantiles s.o.s. 
de México, ya que la adquieici6n de elementos te6rico
metodol6gicos que apoyen la funci6n educativa de las madres 
sustitutas, serA un aspecto que repercuta en la atenci6n que 
reciban loe niftos. ' 

OBJll'l'XVO 

Apoyar la labor educativa de las madres euetitutas de las 
Aldeas Infantiles s.o.s., ::roporcionAndoles elementos te6rico
pr6cticos del desarrollo de nifto, para comprender su 
comportamiento, y ubicarla en la instituci6n a través de los 
inetituido y lo instituyente. 
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lll'l'ODOLOOIA 

El progra•a da capacitaci6n-foraaci6n para la madre 
auatituta podr6 aar oparacionalizado por profaeionistas 
ralacionadoa con al 6raa educativa (•iembroe del equipo 
multidisciplinario). Se for•ar6 un equipo dnico de madres 
auatitutas para laa eeaionea, que coordinar& uno o dos 
profaaioniataa (Be recomienda que todoa loa miembros del equipo 
aultidiaciplinario •• ancarlJUen da dirigir por lo manos una 
aeai6n). Se programar6n conferencia• con eapecialiataa o visitas, 
ai al tema a desarrollar ae1 lo requiera. 

Esta programa se divide en dos partas, la primera tiene un 
aapacto proped6utico y la saqunda ea da capacitaci6n-formaci6n 
peraanente y eatA dividida en tras unidadaa, con aus respectivos 
contenidos. 

cada unidad ea integra por difarantaa contanidoa, qua ear6n 
loe que ae requarir6 deaarrollar. 

La primara parta se impartir& a todas laa madres sustitutas 
al inicio del prograaa y a laa solicitantes, porque ea naoaaario 
ouraar aata parte del progr .. a pare podar integrar•• a la 
alquiante. 

La eequnda parte e• programar& para deaarrollaree durante 
todo el afio, abarcando loe contanidoa de laa tres unidades, ya 
que no tienen un orden cronol6gico y podr6n ser abordadas 
dependiendo de las necesidades del grupo. 

Se propone que se desarrolla en aasiones aemanales de 2 
horas, por laa tardea, porque aeta horario permita a la madre 
auatituta planear sua actividadaa en al hogar, para aaiatir ain 
praocupacionaa a cada sasi6n. Adaa&a, doa horas semanales 
peraltan dar continuidad a loa contenido• y realizar un trabajo 
mat6dico e interesante con peraonaa que han perdido aate h6bito. 

Se recoaianda, para abordar loa contenidos, utilizar 
difarantaa t6cnicaa da trabajo grupal y no abuaar da la 
expositiva qua convertirla las aaaionea en poco intaraaantaa, lo 
iaportante ea que las madree euatitutaa participan activamente en 
al desarrollo de loe contenidos, aportando su experiencia, dudaa 
y eepectativaa. 

Para el deaarrollo del programa •• aaguir6n los momentos del 
procaao anael\anza-aprendizaja: planaaci6n, realizaci6n y 
evaluaci6n. 
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PllJlllCIOB 

Eetar6 a car90 del pedo.9090 o paic6lo90 de la Aldea 
Infantil, quien or9anizar6 el teaa, dependiendo de las 
neceeidade• de las aadree. Ya que lo• contenido• que ee proponen 
no sequir6n un orden rlqido, se deaprender6n de lee inquietudes 
manifieetaa por las aadres auatitutas en la sesi6n anterior y se 
rotaran durante todo el a~o, con la finalidad de profundizarlos, 
actualizarlos y aclararlos. 

se propone que sea una aesi6n por seJUna, con duraci6n de 
dos hora•. Que •• utilicen diferente• t6cnicaa que permitan a la• 
aadre• eustitutaa, plantear eu• neceeidadea y proble1116tica 
especlf ica, y que de manera grupal •• propon9an alternativas de 
aoluci6n. 

Por aeto ae· hace necesario que ee realice una 
sendbilizaci6n a las aadrH auetitutaa, con el fin de que se 
interesen y expresen au opini6n. De e ata manara, ae recomienda 
qua el pedaqoqo o psic6loqo tenga conociaiento de t6cnicas de 
aprendizaje, para que lea eeaionae ae llevan a ceba en fome 
amena e interesante, en un ambiente de cordialidad y confianza. 

Para corrobOrar si •• cumple con el objetivo del programa, 
ea iaportante realizar una avaluaci6n, para conocer ai la 
aetodoloqla y procedimiento• de raalizaci6n ruaron adacuadoa. 

Para eeto aa proponen doa fol'lllia da avaluaci6n, la primera 
es una autoevaluaci6n del reaponeabla de la eeai6n, que aa 9uiar6 
da la• aiquientaa interroqantea para efectuarla: 

- ¿Qui6n au9iri6 el tema? 

- ¿cubre loa objetivos del programa? 
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- Biblioqrafla utilizada 

- Actividades que se realizaron 

- Actitud frente al grupo 

- Interis del grupo 

La segunda forma de evaluaci6n se realizarl por parte de las 
lllldres sustitutas que asistieron a la sesi6n, para verificar que 
los contenidos han sido asimilados y si los objetivos estAn 
siendo cubiertos. 

Para llevar a cabo esta parte de la evaluaci6n, se 
recomienda no utilizar cuestionarios, ya que por las 
caracter1sticas de las participantes, con poca experiencia en 
cuestiones acad6aicas, no posibilitarla la discuai6n y no se 
tendrlan elementos para corroborar la calidad del proceso 
eduactivo. 

· Es por ello que as sugiere que la evaluaci6n se realice, al 
final de cada sssi6n, utilizando diferentes ticnicas y guiarse de 
los ejes teaAticos que •• pressntan al final del curso 
Proped6utico y de cada Unidad del Prograaa de capacitaci6n
Foraaci6n. 

Las técnicas que se sugieren para realizar la evaluaci6n son 
las siguientes: 

- DESARROLLO DE TEMA 

Se divide al grupo por equipos, para que cada uno desarrolle 
un tema de ·loa que se han tratado en la 11 .. i6n, aientras loa 
dea6s aportan elementos que no hayan eido considerados en la 
exposici6n. 

- EVALUACION MUTUA 

se divide al grupo en do11 equipo11, cada uno elabora una 
aerie de preguntas, referentes al contenido tratado en la sesi6n, 
dicha• preguntas ae foraularln alternando los equipos. 
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- COMPETENCIA 

El coordinador de la eeei6n previamente estructura algunas 
pregunta•. Se forman dos equipos y se realizan las preguntas. El 
equipo que conteste acertadamente en aáe ocasiones será el 
ganador. 

- JUEGO 

Se organiza al qrupo para rMlizar un juego. Por ejemplo 
puede ser el de "La canasta de Fruta•• (cada participante tiene 
el nombre da una fruta y, cuando •• le nombra debe cambiar da 
lugar. Debido a que hay un lugar menos que el n11mero de 
participantes, alguien 11e queda al centro, aon11iderándose 
perdedor. También puede utilizarse el juego de "El cartero•, que 
e• •imilar, •6lo que se lleva a cabo considerando las 
caracter111ticas de los participantes (vestimenta, nombres, 
aspecto• fisico•, etc.) 

Es necesario que alguien est6 en el centro, ya que será 
qui6n deba contestar una de las preguntas, que previamente 
elaborará el coordinador de ·la •e•i6n. Bl nQaero de preguntas 
será variable, dependiendo del tema y del n1111ero de 
participantes. 

- DEBATE 

Se for11an dos equipos, el coordinador propondrá el tema a 
discutir, que será uno de loe que se hayan dHarrollado en la 
sosi6n. 

Uno de los equipos resaltará lo• ••pectes positivo11 del tema 
y lo defenderá en todo momento. Bn cllllbio, el otro equipo lo 
atacará, por los aspectos negativos que pueda contener. 

Con seto, se comprobará la asi11ilaci6n del tema y, en caso 
de· qua el equipo negativo sea el que domine la discusi6n, se 
pondrá de manif ieato que el contenido no ha sido co11prendido, ni 
se le ha dado la importancia debida. 
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CURSO PROPIDIOTICO p~ LA llallRI e.o.e. 

Al inicio de una labor, se requiere de una capacitación, 
para conocer las labores a desempeftar y obtener rendimiento en el 
trabajo. Por ello, se desarrollar'n los 11iguientas contenidos, 
para introducir a la aadre a la madre sustituta a sus funciones. 

CONTENIDOS: 

I. HISTORIA DE LAS ALDEAS INFANTILES S.O.S. 

1.1 Iniciadores 

1.2 Las Aldeas Infantiles s.o.s. en México 

1.3 Organigrama Estructural y Funcional de la Aldea. 

II. LA MADRE SUSTITUTA DE LAS ALDEAS INFANTILES s.o.s. 

2.1 Responsabilidades 

2.2 Tareas da la aadre sustituta 

III. EL NIRO DE LAS ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE MEXICO 

3.1 Ingreso del nifto a la Aldea Infantil 

3.2.Caracter1sticas del nifto de Aldeas Infantiles 
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EJES TEMATICOS PARA LA EVALUACION 

Los ejes servirAn para guiar la avaluaci6n, que puede 
realizarse a través de las técnicas propuestas. 

- causas del surgimiento de las Aldeas Infantiles s.o.s. en· 
el mundo y en México. 

- Objetivos de la instituci6n. 

- Responsabilidades, funciones y caracteristicas de las 
madrea s.o.s. 

- causas y condiciones por las que ingresa un nif\o a las 
Aldeas Infantiles s.o.s. 
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PROGllAllA DB CAPACITACIOK•POIUIACIOW P!:IU!AlfBJITE 

Debido a la importancia de la labor de la madre sustituta en 
las Aldeas Infantiles s.o.s., se proponen los "siguientes 
contenidos, que apoyarán su labor educativa. 

PRDIBRA UllIDADI COMOCIKil!llTO DllL Miilo 

Conocer las causas de las diferentes manifestaciones del 
comportamiento del aujeto ea dirlcil, sin embargo, es necesario 
tener un acercamiento hacia el desarrollo del nifto, especialmente 
en cuanto a elementos de crecimiento, desarrollo y madurez, es 
por ello que en esta unidad se hará una aproximación a los 
siguiente•: 

CONTENIDOS 

I. DESARROLLO DEL NIAo DE o A 6 AAos 

1.1 Desarrollo del nifto lactante 

1.2 Desarrollo del nifto maternal 

1.3 Desarrollo del nifto preescolar 

II. DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIRO 

2.1 El nifto agresivo 

2.2 La afectividad en el nifto 

2.J El castigo y la recompensa 

2.4 Importancia del juego en al nino 

2.5 El nifto hulrrano y •ua repercuaione• sociales 
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III. EL NillO Y LA ESCUELA 

3.1 Rendimiento escolar 

3.2 Alteraciones en el aprendizaje 

3.3 Diferentes actitudes hacia si estudio 

IV. EDUCACION SEXUAL EN EL NillO 

4.1 La sexualidad vs. sexo 

4.2 Acerca de la masturbaci6n 

4.3 Rasgos homosexuales 

4.4 La interacci6n del grupo de pares 

EJES TEMATICOS PARA LA EVALUACION 

- Caracter1sticas generales del nillo en cada etapa de 
de•arrollo. 

- Importancia de la afectividad en el desarrollo del nillo. 

·- D••arrollo eaocional del nillo de Aldeas Infantiles s.o.s. 
de 116xico. 

- El nillo de Aldeas Infantiles s. O. s. y su desempel'lo 
eacolsr. 

- Desarrollo paicoaexual del nillo de Aldeas Infantiles 
s.o.s. de M6xico. 
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SBOIJllDA llVIDAI>1 JIDMtMllTRACIOll DBL BOGA& 

En el desarrollo del nillo es i•portante el tipo de 
alimentaci6n que recibe, ya que de esto depende su dasempel\o 
t1sico, cognoscitivo y hasta afectivo. 

De esta manera es recomendable saber balancear los 
alimentos, conocer loe diferentes 9rupos y las necesidades 
alimenticias de loe niftoe en sus diferentes etapas. 

Por otra parte, ante la escasez y carest1a de los alimentos 
en la actualidad, se requiere saber balancearlos y aprovecharlos 
6ptimanente, 

De la misma forma, es importante administrar los recursos 
financieros con que se cuentan. 

CONTENIDOS: 

l. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ALIMENTACION 

l.l Grupos de alimentos 

1.2 Combinaci6n de alimentos 

l.3 Higiene 

1,4 conservaci6n de alimentos 

II, ALIME!ITACION DEL NIRO 

2.1 Alimentaci6n del lactante 

2.2 Alimentaci6n del nillo maternal 

2,3 Alimentaci6n del nillo preescolar 

2.4 Alimentaci6n del adolescente 
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III. TEMAS COMPLEMENTARIOS 

3.1 Comida barata y nutritiva 

3.2 Presentaci6n de alimento• 

3,3 Co•ida chatarra 

IV. ECONOMIA DOMESTICA 

4,1 Presupuesto para el hoqar 

4.2 Ahorro 

4.3 Arreglo y aseo de la casa 

4.4 Uso y aprovechamiento del tiempo 

4,5 Prevenci6n de accidentes en el hogar. 

EJES TEMATICOS PARA LA EVALUACION 

- caracter1sticas generales de la ali•entaci6n. 

- Condiciones y necesidades de alimentaci6n del niño, en 
cada etapa de desarrollo, 

- La madre s.o.s. y la.administraci6n del hogar. 
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OllIDaD UI1 IUlllQOllCIKIBllTO CIJl.'rtlllL 

Esta unidad pretende que las madrH sustitutas estén en 
contacto con la• tradicione•, costumbra• y cultura da México. As1 
como el acarca11iento a las diferente• axpre•iones de arte, a 
través de visitas y de la asi•tancia a avante•. 

Adem4s, de ser un espacio de esparciaianto y de refinamiento 
cultural. 

CONTENIDO 

I. TRADICIONES DE MEXICO 

1.1 Las tradiciones 

1.2 Piestaa tradicionales 

1.3 Costumbres y tradiciones de los diferentes grupos 
6tnicos del pa1• 

II. DIFERENTES MANIFESTACIONES DEL ARTE 

2.1 Las arta• popular•• 

2.2 Visitas a evantos y espact4culos 

2.3 Visitas a centros artesanales 

2.• Racorridoa tur1•ticos 
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EVALUACION 

En esta unidad no •e presentan ejes te11Atico•, por las 
caracterlaticas de su contenido, ya qua lo qua ae pretende •• 
crear condiciones para al desarrollo personal y social de la 
madre s.o.s., las cuales ea reflsjar6n en llll actitud cotidiana y 
en eventos aocialaa sspecificoa, donde podrAn ser avaluadas. 
Dichas condiciones, principal11enta sa refieren a : 

- Participaci6n en eventos sociales. 

- sanail>ilizaci6n hacia laa diferentes 11anifestaciones 
artisticas. 
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e o • e L u B I o • • B 

Abordar una deterainada problemAt!ca, propia de las Ciencias 
Socialee, result~ bastante coaplejo, pues lleva necesariamente 
una eerie de planteaa!entoe te6rico-aet6dol6gicoe, con un sentido 
de reflexi6n, contradicci6n, anAli•i•, etc.; que en ocasiones 
implica ha•ta retrocesos y rectificaciones, para incorporar 
elementos que influyen en loa resultados obtenidos en el proceso 
de investigación. 

Ea as1, que llegar al objetivo propueato, co•o fue: realizar 
una investigación de las Aldea• 'Infantil•• s.o.s. de Klxico, 
desde la perspectiva pedagógica, se hacia necesario realizar un 
enUiai• ratroepectivo del trabajo prClpllUto, y a su vez, una 
valoraci6n de ro• logros obtenido•, pera aterrizar nuestra 
bQaqueda, desde el planteamiento del problua, en argumentos 
suficientes, para proponer prospectiva .. nte ciertas alternativas 
eapec1ficaa. 

La perspectiva que se tanta en el pri-r contacto con le 
institución, se hubo modificado, COllO producto de le interacci611 
y conatrucci6n del conocimiento, a partir del objeto-sujeto. 

Es posible que este inveatigaci6n pueda ser superada por 
otros enfoques posteriores, pero en elle se plaaaan conceptos 
relevantes en la hietoria de la inatituci6n y de noaotraa aiamaa, 
como pedagogas en contacto con un objeto de e•tudio, que fue 
construido deade nuestra pr6ctica peda969ica, pues ehl se 
aanifeat6 la iaportancia de elaborar planteamiento• te6rico
matodológicoa, para apoyar la labor que all1 Be desarrolla. 

Esto evidenció la necesidad de estructurar dichos 
planteaaientoa bajo un ••reo te6rico-matodol69ico acorde con 
nuestras bases pedag6gicaa y plantear aa1, alternativas para la 
instituci6n, que ei bien funduenta su prActica en principio• 
pedag6gicos, en la realidad vivida en 1•• Aldeas Infantil•• 
s.o.s. de México, se han dejado atrAa priorizando otros de tipo 
asiatencial. 

. Las Aldea• Infantil•• s.o.s., concebida• como un auatituto 
de familia para aquellos niftoa que carecen de ella, en loa aftoe 
que lleva funcionando en M6xico, y despula de la eJCperiencie 
pedagógica obtenida en ella, aa1 como desde el deaarrollo de la 
te•i•, ee evidenció que: 
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- Se caree• da un programa pada96gico da trabajo a 
d•aarrollar con loa niftos. Lo que implica que, brindarlas a los 
niftoa de eata intituci6n una casa, una figura materna sustituta, 
ali11entaci6n y .. cuela, no aon elemento• suticlentea para que el 
nifto ae integre e la instituc16n y a la aoci..i&d, como parece ser 
al tln, en al aupuaato diacurao rat6rico, qua hamos loqrado leer 
entre 11neas y en forma especifica en lo lllAnitiesto. 

- Al no hal>erae estructurado un partil da nillo que se 
pretenda toraar, cada a lamento da la inatituci6n (•adres 
euatitutaa, director, personal adainiatrativo, ate.), aa 
daaempeftan aag<in aus •xperienciaa y eapectativaa, y aato hace que 
no ae realicen eafu•rzoa conjuntos ancaainadoa hacia un fin 
com<in: al desarrollo paico-social de loa niftoa que eaUn a su 
carqo. convirti6ndoae laa Aldea• Infantiles s.o.s., en 
instituciones de aaiatencia aocial, dejando da lado la parte máe 
endeble de estoa niftos: lo atactivo. 

- Coao consecuencia de esta pract.ica, loa r .. ultadoa, en 
cuanto • calidad de atenci6n y deaarrollo pareonal y social da 
los niftos que atiende, raaultan alarmante•, respecto a loa 
recuraos invertidos en lo huaano y social, lo cual aiqnitica un 
eoato aocial muy alto, que no· ea racuparado, en la llSdida qua no 
ae logra que eatoa •niftos olvidado•• por la sociedad se 
reintegren en un sentido productivo. . 

- Con respecto a sus principio• pedag6gicoa (la madre, los 
heraanoe, el hogar y la Aldea), qua oonatituyen el eje rector de 
sua actividadaa, podeaoa entender hasta a'l'l1 que la carencia de 
aolicitantes para ser madr•• auatitutaa, repercuta en la 
aelecci6n de ellas y en el nGmero con al que ae cuente, con 
respecto a la demanda, dejando a•1 eacaao aargen para que cada 
aadre tanqa loe espacio• creativo• y recreativos, incluyendo aua 
periodo• vacacionales y dlas de daacanao, puea no hay que olvidar 
que al aer una Inatituci6n de Aaiatancia Privada, no lucrativa, 
eatamo• hablando en lo instituido e i1111tituyente, de relaciones 
obrero-patronales inclusive. 

- Ante la precaria noraatividad de un partil de pua.to, 
cat6loqo de tuncionea,etc., no• •• posible decir, que cualquier 
aolicitante adquiere la• funciones de •adre all9tituta. 

- E• ••1 qus, las madre• s.0.1. llegan a la inatituci6n con 
una problem6tica personal y, al no contar con entrevistas 
paicol69icas previaa a su inqreao, no se puedan detectar 
fruatracionas y alteraciones emocionalea, deacargando en loa 
nilloa eataa fruatraeionea o eapectativaa no rulhadaa; lo que 
repercute en el nifto, que llaqa a la inat1tuci6n daapu6e de 
haber autrido la p6rdida da aua padrea, en al aqu1 y ahora y en 
poatarioraa etapa• de au desarrollo paicosaxual. 
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- La• •videncia• aon palpables, pues no existan programas de 
capacitaci6n, tanto para la aadre s.o.s., coao para los dem6s 
aiellbroa da la instituci6n, que l•• introduzca en la• funciones 
qua d•a .. pal\ar6n, loa aaeaora, auperviaa y avalQe, asl, como les 
haga participas de la . importancia da au labor dentro de la 
inatituci6n, planta6ndolea loa objetivo• qua •• paraiquen, las 
baa•• matodol6qica11 del trabsjo con lo• nilloa y del desarrollo 
infantil. E• por ello, qua proponeaoa un proqraaa de foraaci6n
capacitaci6n para madre• s.o.s., coao un priaer alaaanto qua 
apuntala ••ta carencia. 

. - Al no contar con asta quia y oriantaci6n para su labor, la 
madre s.o.s. reproduce al tipo de madre qua ella misma 
experiment6 o la que considera qua •• la adecuada, bajo sua 
propia11 parapactivaa, aiando en la mayorla da las veces m&• 
repre•iva qua formativa, adoptando pauta• de crianza baaadas en 
al caatiqo y la• aaenazas, ah qua an la foraaci6n y crianza 
desda la parapactiva del di6loqo. Esto repercute en la 
autoaati .. , aeguridad y confianza da loa niftoa, qua inqraaan a la 
Aldea con au propia problamAtica, la cual, al no aar canalizada 
da forma adecuada, incide en la identidad paraonal y sexual de 
loa nilloa. 

- En este sentido, tampoco eat6n claro• loa par&Jlatroa para 
asignar nilloa a cada madre auatituta (excar,to cuando ingr,esan 
grupos de hermano•, qua aa colocan en la • ama caaa) , lo cual 
haca qua en cada can haya diferente nQaaro da nil\oa en edad y 
aexo. Lo qua pedag6qica .. nta rapraaanta un obataculo para la 
foraaci6n. 

- Desde los elementos que no han aido evaluado• por su 
trascendencia, ae refiere al •cambio da aaa&a• por renuncia, o 
edad avan1ada incluaiva. Bato representa an loa nilloa una nueva 
pérdida, aQn aayor, ai la aadra auatituta llevaba auchoa al\oa en 
la inatituci6n y ai habla atendido a loa nillo• desde auy 
paquaftoa. Lo cual ha provocado que alqunoa niftoa se eacapan para 
(aagQn ellos mismos lo han expreaado) buacar a au madre 
austituta. 

- La iaaqen paterna, repraaantada por al director de la 
Aldea, diflcilaenta pueda cubrirse an loa tlrminos propuaatoa en 
los principios pedaq6qicos, ya qua, al eatar encargado la mayor 
parte del tiempo da asuntoa adainistrativoa, as reduce la 
intaracci6n con las familias. La aupueata inteqraci6n con cada 
ndclao familiar, el papal de educador y consejero, queda reducido 
a aar la paraona qua daaiqna loa caatiqoa y aancionea qua deben 
aplicaras a 1011 nillo• cuando la madre no pueda controlar au 
conducta; porque en caso contrario, o sea cuando la madre impone 
al caatiqo, la figura del director queda daaplazada. 

146 



- Al no realizar•• reuniones da trabajo, por parte .del 
director, con la 1111dre y los nillos, donde se evallla el trabajo 
realizado, se planeeen objetivos, •• analicen loa al,cances y 
liaitacionea, el director no tiene una visi6n objetiva de la 
problelll&tica eapec1Uce de cada •fa11ilia• y no ae contemplan 
·acciones directa• que incidan en ella. 

- En el trabajo realizado con loa nillos, por parte de la 
inatituci6n, no 'ª l•• ha dado la seguridad da que el lugar donde 
viven lo consideren su hogar, por ello loa nilloa no tienen un 
sentido de pertenencia a la inatituci6n, ni a la casa que 
habitan, da ah1 que no se preocupen por su aantenimiento y 
coneervaci6n, ni •• sientan integrados a ella. 

- bto •• acant6a por al hecho da que al llegar a la 
adoleacencia, son trasladados a la Aldea Juvenil, para algunos 
este hecho ea vivido como un castigo, después de haber ocasionado 
un proble•a. Algunas madres ven en la Juvenil la forma de 
quitarse la reaponaabilidad de un adolescente conflictivo. Eeta 
callbio sucede en una etapa general .. nte dif1cil en el desarrollo 
del nillo, quien lo considera una nueva foraa de abandono. Adem6s, 
no existen criterio•. 6nicos y auf icient .. ente fundaaentados para 
realizar estos cambios, ya que alguno• j6venea peraanecen en la 
Aldea Infantil integrados a su familia, sin ninqQn trastorno y 
presentan problemas de adaptaci6n, al ser enviados a la Juvenil. 

- Se han detectado probleaaa escolares, tanto de 1ndola 
acad6aico, como de conducta, qua no •• analizan ni •• les da la 
orientaci6n adecuada, a unos se les canaliza a centros 
pedag6gicos, pero si se le• consideran muy graves, se les env1a a 
otro• internados. Con asto se oculta el problema, no aa atiende 
la causa. 

- seg6n se detact6 en el trabajo y pl6ticaa con los nillos, 
el retraso escolar., casi siempre se encontr6 aunado al estado 
emocional, a la carencia de afecto, generalmente por parte de la 
figura materna. 

- La aayor parte de loa nil\oa carece de espiraciones 
peraonalea, ademlls de que no •• l•• preHntan alternativas de 
logro o cambio a largo plazo. Zato se conatata en.las ectividadea 
laboral•• y académicas de loa adolescente• que •• encuentran en 
la Aldea Juvenil, y m6a aQn, de loa egresados de Aldeas, ya que 
la aayor1a han terminado s6lo la educaci6n blaica y desarrollan 
actividades con baja remuneraci6n. Son pocos loa que han 
terainado una educaci6n profeeional, esto ea significativo, ya 
que la• necesidades material•• da loa nillos se encuentran 
cubiertas y en los objetivos da Aldeas se especifica que estaré 
bajo .su tutela hasta que tangan elementos para desarrollar una 
actividad que las reditue econ6aica y profesionalmente. 
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- Un factor importante •• la falta da opcione• para 
deaaapaftar una actividad f1sica, intelectual ,o productiva en la 
Aldaa Infántil, coaplaaentaria• a la• escolares, la• cuales 
contribuir1an a estimular el da•arrollo de los niftos. Por ello se 
propone al •Prograaa Operativo para Apoyar el Desarrollo 
Psicoaaxual de lo• Niftoa da la• Aldeas Infantiles s.o.s. de 
H6xico•. 

- Desde la persectiva dal proyecto de Aldeas, se destaca que 
••ta pr•••nt• una alternativa diferente a un orfanato, ya que 
brinda al nifto la po•ibilidad da idantificaraa coao elemento da 
un grupo familiar suatituto, y no perderse en la aaeificaci6n 
an6niaa de los internados. 

- La inetituci6n cuenta con la infraestructura y los 
recursos neca•ario• para proporcionar a loa niftos las condiciones 
materalea que algunos de ellos, •i ae encontraran con aua padres, 
no tandr1an. Esto, aunado con una foraaci6n-capacitaci6n del 
personal qua hace po•ible la labor s.o.s., adSllAs dal adecuado 
apoyo paicol6gic.o y pedag6gico, se tandr1an resultados aAs 
acordes con el planteamiento inicial, por el cual fueron fundadas 
las Aldeas s.o.s. 

- En los fundamantos y principios por loa cuales se rige la 
instituci6n, se podrA replantear la orientaci6n que •e est~ dando 
a su trabajo, ya que, te6ricamente ae brinda al nifto la 
posibilidad de contar con ele11antos materiales a intelectuales, 
ademAs, de proporcionarle las bases aoralaa y 6ticas para 
desenvolverse en au contexto social, ain embargo, loa niftoe y 
j6venes muestran una actitud dependiente, er<]Ullentan que por ser 
hu6rfanos deban darle• lo que les haca falta, 

Esta problaaAtica aocial rua abordada a través de 
aproxiaacionea auca•ivae qua permitieron con•truir y delimitar al 
objeto de conocimiento; ya qua an la pr6ctica aocial •urgi6 el 
problema de investigaci6n y, en ella as donde sa legitiman los 
conocimientos. Al final del proceso, tanto el objeto como el 
sujeto de conocimiento sufrieron transformaciones, 

- l!•ta inva•tigaci6n, panaada daade aua or1gane• como un 
instruaanto de reflaxi6n para la instituci6n, una vez concluida, 
se presenta como un aporta pedac¡6gico al quehacer cotidiano da 
lea Aldeas Infantiles s.o.s., ademAa da reprssentar en su 
construcci6n, para nosotras, un enriquecimiento a nuestras bases 
profesionales. 
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