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l. 

IN'rRODUCOION 

El desarrollo del hombre inicie desde la concepción y 

termina con la muerte noe da pauta para reconocer que se ca -

racteriza por una serie de cambios que pueden ser estudiados 

en dos formas principales: cuantitativa y cualitativamente. 

Kn la primera ee puede hablar de cambios que fácilmente se 

logran observar y medir tales como: peso, estatura, vocabula

rio, habilidades físicas, entre otros. En la segunda ee hace 

re:ferencia a cambios más complejos, como nor ejemplo: .inteli

gencia, creatividad, sociabilidad, entre otros. Por tanto, e~ 

tudiarloe a nivel cuantitativo y cualitativo en el desarrollo 

humano permite definirlo como un continuo secuencial, que ev~ 

lUciona a través de etanas cada vez con mayor grado de compl2 

jidad (Papalia y Olds, 1991). 

Ahora bien, considerando que el desarrollo viene a conj~ 

garse en un todo, para estudiarlo reeu.lta necesario dividirlo 

en éreaS. Al respecto autores te.les como .Bralic 1 Howessler, 

Montenegro y rtodriguez (1985) han hecho una división que esta 

con1·ormada por cuatro áreas: cognoscitiva, motora gruesa y -

tina, lenguaje-social y afectiva, áreas que segón ellos iran 

madurando de acuerdo con las experiencias que el niño vaya 

teniendo con ei ambiente. Es así que, resulta de gran impar -

tancia la estimulación en dichas dreas s fin de lograr un de

sarrollo normal y evitar problemas que pudieren aparecer en 

un momento dado dentro del desarrollo, ya sea por un déficit 

biológico o cultural. 

por otro lado, Ainsworth (191'3), H1¡1ss y Shipman (1967, 

cit. en r'arrsn, 1982), teóricos del desarrollo del niño han 

argwnentado que el ambiente cognitivo y social a una edad 

temprana resultan cruci"les pare el desarrollo tanto tempráno 
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como posterior del niao. Por tanto, no se puede dudar que el 

desarrollo esta en dependencia con las experiencias tempranas, 

sobre todo si ee asume que viene a ser un proceso ordenado, 

asimiomo ea importante reconocer que el ambiente en el que loe 

infantes se encuentran no es radicalmente dit'erente. A partir 

de ello, surge la necesidad de reconocer el efecto que orovoca 

en el niño Wl ambiente temprano en su desarrollo, nuesto que -

puede resultar necesario el observar así Como el evaluar las -

relaciones entre la presencia de ciertas condiciones, los efe~ 

tos específicos que provocan y la ausencia de determinadas CO,!! 

diciones en el ambiente del niño, 

Continuando con el proceso del desarrollo Hoss y Shipman 

(op9 cit.), argumentan que loe niños obtinen estrategias de 

procesos de informaci6n a travás de sus experiencias con su 

ambiente temprano y que dichas estrategias pueden en w1 momen

to dado apoyar el crecimiento del potencial mental del niño. 

A partir de lo cual, es imnortante reconsiderar que si el int~ 

r6s es observar los efectos ambientales en el desarrollo, por 

lo tanto es importante determinar el comienzo de la eocializa

ciSn en los niños, as! como lee caracteríeticee de su ambiente. 

Es as! que, pera la determinaci.Sn de la influencia ambie.!! 

tal en el desarrollo ea necesario delimitar la influencia de 

un amplio orden de variables ambientales en poblaciones espe -

c!fioas de riesgo. Al resnecto son uocos los estudios que se 

han abocado a investigar loe eí'ectos del ambiente en el desa

rrollo. Aquellos que lo han hecho remarcan la necesidad de mo

dificar los ambientes originales enfrentando a loe niños a am

bientes totalmente diterentes, lo cual puede traer descontrol 

para los propios niñoe (;arran, 1982). 

A partir de todo ello, el medio ambiente llega a cobrar -

una gran importancia para estudiar el desarrollo in1antil (Ba-



zan y Villegaa, 1992), Siendo asi que en el momento que llega 

a sucitarae alguna alteraci6n de cualquier tino surgida a pa_r 

tir del ambiente tanto fisico como social del niño suele re -

percutir sobre su desarrollo. Es en momentos· como este cuando 

se despierta el interés por identificar las condiciones am -

bientalee que afectan a las poblaciones infantiles, 

Por tanto, se considera. de gran importancia abordar este 

tipo de situaciones renombradas como RIESGO AMBIENTAL, térmi

no que Osario y Pérez (1992) describen como la reunión de 

ciertos factores tales como: nivel eocioecon6mico bajo, deen~ 

trición, falta de medre y 11sdra, vivienda inadecuada (.11obre -

za), tamaño de la familia, entre otros¡ loa cuales actuan co

mo variables que afectan o alteran el desarrollo infantil. 

Por ello es importante la a11licación de evaluaciones a deter

minadas poblaciones ini'antiles de riesgo con el fin, no solo 

de conocer loe factores predominantes que pudieran afectar el 

desarrollo, sino también el determinar cueles son la~ áreas -

del desurrollo con mayor déficit debido el tipo de ambiente -

que rodee a los niños, ya que según los autores ya menciona -

dos se puede ester ante un problema de tipo social y no solo 

individual cuyas consecuencias pueden ser realmente negativas 

por el retraso que se origina en los niños. 

Con base en lo ya mencionarlo se hace necesario llevar -

a cabo diversas e-v&luaciones que aborden las áreas del desa -

rrollo int·antil, esi como también observaciones directas del 

medio en que se desenvuelven con el iin de determinar dentro 

de 1JOblacionee mexicanas los factores que influyen en el des! 

rrollo, ante lo cuBl se cree conveniente el trabajo a nivel 

preventivo, creando programas de ectimulación, entrenando o 

can&citendo a padres en la elaboración y aplicación de los · -

mismos, ·aai como el brindar alternativas de cambio que ebqrden 

desde aspectos básicos del desarrollo infantil hasta la com-



prensión de su papel como padree de familia y la importancia 

que conlleve esto para el desarrollo normal de sue hijos. 

Con relación a lo anterior el objetivo de este trabajo 

es: 

4. 

Determinar loe rubros que debe contener un programa de 

estimulación temprana para niños de una población mexicana con 

alto riesgo ambiental. 

Dicho objetivo esta encaminado a brindar elementos que 

enriquezcan la eetimulación temprana, en !llleetro paie, dado 

que esta a sido estudiada e incluso aplicada a nivel de educa

ción especial, ent'ocandola principalmente a nivel de riesgo 

biológico (tl !ndrome de Down) lo cual ee justifica con la crea

ción de programe dirigidos a poblaciones con este tipo de rie~ 

go. Manifestando poco intertle a nivel de riesgo ambiental. Es 

por ello que, consiaeramos necesario abordar este ~roblema a 

:tin de conocer las necesidades que presentan las poblaciones -

de riesgo ambiental, mismas que permitan la planeación y la -

craacidn de programas de estimulación temprana acordes a dicha 

población. 

Pare cubrir tal objetivo el trabajo se divide en: 

Capítulo I: dentro del cual se abarcan aspectos gellerales 

sobre el desarrollo int°alltil. 

Capitulo ll: se da un pan~rama general sobre loe factores 

denominados de dl.ESGO AMblENTAL, que suelen afectar el desarr_2 

llo infantil. 

Capitulo lll: dentro de este se expone el trabajo empíri

co realizado (metodolog!a, resultados), aei como lee conclu -

siones a las cuales se llego• 
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CAPlTULO I 

llhóAJ!l!OLLO INJ<'AllTIL: 

Pl!IMERA IN!<Ai<CIA/lUNhZ TEMPRANA 

Como ya se mencionó, el desarrollo del hombre inicia de! 

de la concepción y termina con la muerte, ae caracteriza por -

una serie de cambios que pueden eer estudiados en dos t'ormas; 

cuantitativa y cualitativa. Los cambios cuantitativos son aqu! 

lloe que fácilmente se pueden observar y medir, ya que se re -

fiaren a la cantidad de transformaciones en el hombre, por 

ejBmplo: pesa, estatura, ampliación del vocabulario, habilida

des 1íaicas, entre otros; mientras que los cambios cualitati -

vos son más complejos, porque eetá.n relaci,)nados con la calidad 

que diferencia cada w1a de esas trane formaciones por ejemplo: 

inteligencia, creatividad, sociabilidad, entre otros. l'anto 

cuantitativa como cualitativamente se dice que el desarr~llo 

es un continuo y es secuencial, evoluciona a travás de etapas 

cada vez con mayor grado da dificultad (Papalia y Olds, 1990), 

Existen diversas teorías acerca del desarrollo humano, e~ 

da w.a ha tenido deiensoree (seguidores) y críticos, de entre 

ellas se distinguen principalmente cuatro: mecanicista, organ! 

cista, peicoanaliata y humanista. 

La teoría mecaniciBta le da gran importancia al ambiente. 

Loe det"ens.Jres de esta corriente consideran que el hombre solo 

esta reaccionando a rocompeneas y castigos que le prouorciona 

el medio en el que se desenvuelve, de tal forma que si se sep! 

raran todos l.:>s comoonentee ·de un ambiente determinado, se po

dría llegar a predecir la reacción de una persona. Al parecer 

esta teoría considera al ser humano corno un ser pasivo que de

pende de loe estímUlos externos para actuar. En contraste a 

esta sur~e la teoría organicista, misma que considera a l~s 

personas como ?rganismos activos que nvr sus propias acciones 
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inician au· desarrollo. Esta teoría señala que la totalidad del 

comp,;,rtamiento de un ser humano es más que la suma de las par

tea qua lo conforman, por lo tanto no se puede dividir el com

µortamiento en elementos separados para predecir relaciones de 

oauaa-efecto (lo importante es el proceso y no el oroduoto). 

Por otro lado, la teoría osicoanaliata, propone que el indivi

duo no es activo o pasivo, sino que se encuentra siempre en 

cont1icto entre sus impulsos naturales y las restricciones que 

le impone le sociedad, Esta teoría nos plantea e ru• ser humano 

con!lictivo, debido al desarrollo áe su propia historia y la -

relación con cada wm de las personas que han estado en oonta.2 

to directo con él, Por 111.timo, la teoría humanista propone que 

loa individuos tienen en ai miamos la habilidad para manejar 

sus Vidas y 1Jmentar su pr0pio desarrollo. Siendo esta teoría 

la que describe al ser humano c:>mo un ser totalmente caoaz de 

desarrollarse áxitosamente 1 enfocandose principalmente al des! 

rrollo emocional. 

As! coma se han creado diversas teoría que abordan el es

tudio del aesarrollo humano tbmbién se hBn creado diterentes -

métod~s y técnicas para su estudi·J tal come> lo mencionan Papa

li& y Olds (op. cit.), métodos que se han disenado con el fin 

de determinar la etana ae desarrollo ~n la cual se encuentran 

la~ personas, entre ellos tenemos: el diseño longitudinal, 

transversal y secuancial. 

~l diseño longitudinal es aquel por medio del cual se 

nuede evaluar a las n~rsonas m~s ne unn vez nsra observar los 

ca11:oios 4ue se dari con la edad; el diseno tninsversal se em -

olea "ªra comparar var1Js grupos de nersonas 1 que difieren en 

una carbcteriatica determinada (vsriabie denendiente) y obser

var a muchas 9ersonas que dltieren considerablemente en una o 

más (variable indenendiente); y el diseño secuencial, que es 

w1a combin&.ci6n de lJs otros d·:>S 1 y eu el cual se uuede eval_1! 



7. 

ar nW.s de utia vez a las pers.Jnas en una muestra. transversal, . -

además permite determinar las diferencias que surgen a lo largo 

del tiempo para los distintos grupos de sujetos. Estos dissffos 

tienen sus ventajas y dosventajas, mismas que se deben tener 

en cuenta pues se trabaja con seres hw1.anos, lo que indica la 

necesidad de ser objetivos en los resultados que se obtengan. 

Ahora bien, como se mencionó oon anterioridad, para estu -

diar el desarrollo resulta necesario el dividirlo en noríodos 

e ir estudiando uno nor uno, ya que cada periodo implica cam

bios de gran importancia, Uno de los periodos o etapas más n2 

toriae del desarrollo es la infancia, muy en especial .los pr~ 

meros 3 años. Bn esta etapa se suceden cambios en forma verti 

ginosa, el crecimiento físico es muy acelerado; en pocos me -

ses el bebé camina y coruienza a hablar. Para facilitar el es

tudio de dichos cambios en el desarrollo de la infancia Papa

lia y Olds (op. cit,) seffalan una división de cuatro áreas: 

cognitiva, motora gruesa y i'ina, socialización y lenguaje y -

afectiva. En cada una de este.s áreas el bebtl desarrolla cier

tas haoÍ.lidadea, pero estas no se dan aisladamente, cada una 

de las áreas at'ecta a las demás, nor ello a continuación se -

hsce una descripción de c1;1da una de ellas dentro de los peri_2 

dos: primera intancia (u e 2 affos) y niBez temorana (2 a ó 

años). 

Ll Ares Cognitiva. 

La 9rimera intancia es de tundamentel imnortancia lJBra -

todo el desarrollo psiquico;· Los comienzos del desarrullo de 

la inteligencia desempeñan W¿ pa'9el muy imnortaute en la es -

tructura de 1& infa¡¡cia. hn esta etap_a !30 abarcan loa dos prj 

mervs perívUos: sensüriomotriz (del nacimiento a los 2 añoa) 

y preoneracional (de los 2 a los 7 años) de la teoris del de

sarrollo cognoscitivo de Piaget (1985). 
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.81 comportamiento seneomotor de la primera infancia cons

tituye el pw1to de partida da la 1ormación del conocimiento. 

La coordinación de los movimientos del oropio cuerpo y de los 

objetos lleva al conocimiento sensomotor del espacio sobre el 

que se. estructuran más tarde las re9resentacionee espaciales -

concretas y aobre las operaciones geamátricas del ~enaamiento. 

Las 1unciones del conocimiento segWi Piaget (op. cit.) 

se encargan de siete momentos: 

- J;l desarrollo del pensamiento lógico. 

- La organización de la realidad. 

- La creación del concepto de espacio. 

- La cr·eaci6n del concepto de tiempo. 

- Las 1wiciones de representación. 

- La aparición del juego. 

- La función afectiva. 

1.1.l El desarrollo del pensamiento lógico. 

El pensamiento lógico ea la coronación del desarrollo ps.f 

quico y constituye el término de una construcción activa y de 

wi c.Jmpromiso con el exterior, lo cual ocupa todo el periodo -

de la infancia. 

~l desarrollo intelectual es une cadena de acciones simlJ! 

táueamente de carácter intimo y coordinador, y el pensamiento 

lócico en un instrumento esencial de lH adaptación psíquica al 

mw1do exterior. 

El desarrolla da este nensamiento se describe a través de 

dos fases: lo. formación de la inteligencia sensomotora y la 

1'ormación riel pensamiento objetivo simbólico. 

FAtiB l. La 1·orrnaci6n de la inteligencia sensomotora, 

La inteligencia es la ada~taci~n psíquica a situaci~nes -

nuevas, nJr ellos se dice que antes de que el niílo ne~ueño em

piece a haolar es capaz de actJs de inteligencia. 
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Los Petos de inteligencia de la primera fase denenden de 

la coordinación de los movimientos y las percepciones y se 

retlizan sin representación ttctual. La inteligencia sensomot~ 

ra todavía no es lógica ya que le falta reilexión; sin embar

go, constituye la preparación jiara el pensamiento 16e:ico, 

Es así que, desda el nacimiento hasta la ejecución de ªE 
tos de inteligencia, se pueden distinguir seis estadios del 

desarrollo, mismos que Piaeet e Inhelder (1985) mencionan co

mo los tipos de c.)nductas que se originan continuamente, uno 

a partir de otro, y se distinguen entre sí por su estn1ctura. 

Dichos estadios se describen a continuaci6n~ 

a) El uso de los mecanismos reilejos congénitos, 

Al nacer el lactante está dotado de un grupo de mecanis

mos reilojos dispuestos a tuncionar como el ro1lejo de succión, 

de pretli6n, entre otros. Bl ejercicio de los moyimiontos de -

succión lleva a su consolidación y a su adaptación al mtmd~ -

exterior, La utilización de los mecanismos re1lejos dispuestos 

para la. función es en cierto modo el primer signo de ac-cividad 

psíqUica. 

b) Las reacciones circulares primarias. 

La adquisición de las primeras habilidades depende de la 

rupetici6n habitual de acciones deaencactenadas casualmente. 

Los modos de conducta típica o esquemas de conducta, como la -

succión, la presión, el mirar y dejar de mirar un objeto, en -

tre otros., son aplicados en el mundo exterior ~rvgresivamente 

más am9lios y nueden ser interpretados cvmo actos psicol6gicos 

de asi:ülaci6n. Simultáneamente se constituyen tnmbién los prJ, 

meros hJ~itos sensomotores. Siendo así quo el lactante es lle

vado a la situación habitual de mE-mar. Si al principio habas

tado tomarlus en brazos para desencadenar pataleos placenteros, 

reaccioriará cada vez má~ de este m,:>do en los brazos de su .ma

dre que quiere calmarlo, pero quedará tranquilo en brazos de. -
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su p~dre. 11,cluso las costumbres actquiridae de un modo aparen

te1nente pasivo presuponen un proceso activo de adaptaoi6n al -

mw1do exterior. 

o) Las reacciones circulares secundarias. 

Kntre el tercero y noveno mes se observa la transición -

progresiva de las habilidades y hábitos adquiridos casualmente 

a las acciones inteligentes realizadas intencionalmente. 

En este tercer estadio el niño descubre que un medio uti

lizado con éxito una vez más puede cumplir au objetivo otras -

veces. Es un periodo en el que no ee conoce ni las posibilida

des, ni los limites de su propia actividad, Siendo que uuede -

ocurrir que el niño tire también del cordón para estimular a 

su madre a que continde su canción interrwnpida, e incluso, P! 

ra ac~rcar un juguete lejano. Ea esi que, el niño aprende no 

sólo a adaptar sus movimientos e loe objetos habituales, sino 

tamoién a introducir nuevos objetos en sus reacciones circula

res primitivas. 

d) La coordinación del esquema de conduct~ adquirido y su 

aplicación a situaciones nuevas, 

Después del noveno mes ~uede observarse los Drimeros es -

quemas de cor,ducta dirigidos intencionalmente fl w1 fin determJ: 

na.do. Por ejemplo, la muñeca podrá ser examinada ovn asombro, 

balanceada, sacudida, o~rimida, golpeada, introducida en la b2 

ca y quizás arrojada al piso. El ni~J se conducirá como si 

realmente quisiera exa:ninar para que ouede servir el objeto 

desc.>UJcJ.d.:>. 

e) t:l descur.irimierito de uuevos esquemc>s de conducta por la ex

perimentación activa. 

In niño emnieza. a experimentar realmente con las cosas, 

por ejemplo, arroja sus juguetes al suelo, despacio o violent~ 

mente, o bien a fil turas mayores o menores y observa, visible -

mente interesadJ. Otro ejempl1 sería cuando descubre que un -
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animal rle juguete puede arrastrarse con un cordón y sabe fina,! 

mente servirse de un palo para acerciar una golosina a través -

de los barrvtes de su cuna. 

1) Transición del acto intelectual sensomotor a la represen 

tación. 

Apr~ximadamente a la mitad·del segundo año se alcanza la 

int~l.igeucils. sensomotora en su total desarrollo. El niño ya no 

necesita realizar ensayos prolongados, ya que puede imaginar

se el resultado de sus modos de conducta. Es sorprendente como 

se adapta a nuevas situaciones el niño, En la práctica el niño 

en este astadio del desarrollo imita no sólo a los objetos y -

personas nresentes, también se los renresenta jugando, en au 

ausencia y la mejor prueba de ello es que la representación 

simb6lico-imitativa significa Wl estadio previo del nensnmien

to. Las acciones intelectuales realizadas espontánea e 11 intelB2, 

tualmente 11 constituyen el punto culminante de la fase sensomo

tora, y al mismo tiempo ~1 preludio do la representación y del 

penaamiento. 

l'A::iE 2. La 1·ormaci6n del pensamiento objetivo-simbólico. 

Dentro de esta !'ase los autores !'ntes citados mencionan -

que, la tn;.nsici6n de la conducta aensvmotora al pensamien~o 

dicho está ligada a la i:unción de reureseutaciones o simbóli

zociones 1 es decir, a la posibilidad de sustituir una acción 

o un objeto por un signo como puede ser una palabra, una ima -

gen o un símbolo. 

/..simismv, mencionan que al año y medio comienza el niño a 

aprender progresivamente el ienguaje de su l'mbiente. Hablar y 

entender el lenguu.je de lvs demás 1 es decir comnrende que una 

designación determinada se refiere a una cosa precise, 

Los couceptos yrevioa no son concep'tos, pura.mente indiv.idll;!!

les, 11i 'genéric~s, ya que en la Cvnstrucción de conceptos .lógi 

coa la d11erencia esencial entro nun11 , ualgúnu y 11 todos 11 n:> es 
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comprendida totalmente por los niños peque!IOEÍ. (Piaget e Inhel 

der, l98U), 

h'l ·~l0nSf1miento preconoeptual cJrreeponde a la 1orma de 

consecu~ncia anel6gica o transducción, El ni!lo peque!lo no in -

riere de un modo deductivo ni inductivo. Su pensamiento depen

de casi siempre de deducciones nor analogía. 

Bn los niños, desde los 4 años además de la observación 

de las 1ormulacionea y deducciones verbales espontánea~, pode

mos llevar a cabo ex;rnrimentos sistemátic:Js. r:sto puede repor

tar que el niño hasta los 7 años piensa objetivamente pero t:J

davia n:> lo hace lÓgic'.l-opera.tivamente. ranear obJetivamente 

se llaum experimentar y-a interiormente e >n ayuda de renreeent_!! 

cianea. Pero en oposición al peus&.iniento lógico-operativo es -

tlls ex;.>erimentos sobre el 11ensamiento son m1n irreversibles. 

Piaget e lnhelder (op. cit,) mencionen que tam.,ién se ~u~ 

de observar la. existencia de incaµacid.ad en el mñ:l de incluir 

las partea en un tJt8l y considerar1A~ com.:> cornnonentea de ál, 

~iendo un signo caracter1stico de la irreversibilidad del oen

samiento intantil, 

lü nin.o en esta rasa del pens~11tl.ehto este.bl~~ce ciertas 

relaciones sin µJtler, sin embargo, no µuedo tvrmarlas de modo 

reversible y cooi·dinarlas eutre si. El pensamiento objetivo

simoólico re!'resenta, en comp&.raci6n con la conducta eensomot~ 

ra de la primera fase, un proe;reso importante en el camino de 

le interiorización de la actividad iniuntil sin nlcenzar la 

reversibilidad completa que es propia de todo sistema lógico. 

l.1.2 La organización de la realidad, 

Durante los 7 primeros a!los de vida del niño, este descu

bre progresivamente los principios elementales de l~· invaria

ción que se refiere f!l objeto, a la cantidad, al número, ~1 

espacio y al tiemno, los cuales prestan una estructura Jbjeti-
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va 6 su imagen del mundo. 

Segán Piagét e Inhelder (op. cit.) las 1·aass en las cua

les se lleve o cabo este punto son: . 

;-¡,~¡,, l. Jü esquema se11uJmJtor del objeto, 

~~n esta fase el niño descubre el mwtd·J exterior gracias e 

su actividad. La imagen infantil del mundo, antes de c~nverti_! 

se en w, sistema :Jbjetivo támporo-espacial, es naturalmente 

ee;ocánt rica, es decii•, dirigida al pron!io ·yo. 

;'ASE 2, ~l concepto intuitivo de ml"ler.) y de cantidad, 

Durante esta see1mda t·ase del desarrollo, el niño no pue

de r..plicar el esquema de conducta para los objetos constantes 

antes adquiridos, ni e loe objetos lejanos, ni a nómeros yºª.!! 

tidades detenninad~s, por ejAmplo, los niños de 4 a 5 años 

creen que Wlb montai'l.a se h&.ce más grande o más pequeña y cam -

bia de !~rma según se acerca v se aleja de ella. A los 7 aftas 

resu.lt~ inoom~rensible ~ara los niños el hecho de aue no cam -

biliJi llls OOJetos mismos sino el ollllto de vista prouio. 

hs precisa.mente dentro de esta fase CUlindo seeún Piaget 

(cit. en Piaget y lnhclder, 1980) loa niños do 4 a 5 "'íos est.!! 

blecen 1recuente.,1ente una correspondencia espacial, ea decir -

s.Jn capaces de llenar e 1n huev·:>S los espacios vacios de una 

huevera, aunque nuede ocurrir que utilicen el d·'lble de huevos 

pues sucede que entre los 5 1/2 a los b 1/2 enos ae establece 

en el nifto una corresnonde1.cia óntica reciproca, por lo que a 

cada espacio on la huevera saben r¡ue cJrresponde un huevo, 

l.l-3 La creación del conce¡¡to de espacio. 

Pieget y Inhelder (1985) mencionan que el sistema espn -

cial que c:>nstituye el tundamento de la métrica elemental, se 

co11etruye SJbre lu represento.ción objetiva del esoacio, que 

por su oélrte se b&sa er. la vivencifl sensJ•n'ltora eso&cial. Am -



boa aut3res aescriben dicho prJceso a travás de lH conlonna 

ción de dos fases: 

PASE l. el espacio sensomotor. 

Al lactante se adueña del espacio pr6)1.imo eraciae a sus -

movimie:1tos y perceµciones. Al principi.J se constituyen esoa -

cios de acción aislados, sólo débilmente ligados entro sí, ta

les como: 11 el eanaciJ. de la boca", 11 el es-pacio de prensi6n11 , 

entre Jtros. Cada uno de estos espacios fórma, al comienzo, un 

sistema de movimientos oeocéntric~s dirigido a la actividad 

propia. 

FA!:i.J:: 2. La reoresentación espacial. 

Le transici6n de la percepci6n aens.Jmotora e la represen

tación, que se realiza durante la segunda fase del desarrollo, 

se caracteriza -por una uueva del Jrmflci6n egocéntrica del eepa

ciJ, TJDr ejcmpl·J, si el nii'io de 5 a b Hñ·JB intenta representa!' 

se el cRmino que recorre nJrrnal~ente nar?. llegar r. un luear 

determinado y reproducirlo en wía caja de arana, con la ayuda 

de casas, érbollee y tiras de ""nel do C·>lor, forma al nrinci -

oio ~i~te:na.e de movimientos subjetivos e i11dividuales. 

!:i1m1dJ as! que, la ¡:¡,anen' en cJmo los ni?ioo pequen.os in -

tentan. servirse de las medidas ge:>métricas es :!:'t:.r imp:>rtnnte -

nara su c>nceoción d-Jl eS')SCio. S1 a los niños de 4 a b años 

se les r>ide ciue midan y cJ:nparon c.1nstr11cciones de cubos se 

puede cJm!Jrobar 4ue al nrincipio su escala de medida nJ -pu0de 

dividirse en unidndes (Pia¡:;et 1 >p. cit.). 

1.1.4 La creación rlel c1ncento de tiem..,> • 

.ra C!'..l.t Jr arriba menciona de afir:ne n.ue este C•Jncent:> (tie.!:} 

pl) denende de la coordinación de la velocidad y se dee&rrolla 

pa.ro.lelamenten al conce..,to de esTJacio. los conce!Jt>s de tiemp.> 

y velocidad n·> tienen al nrincipio nii:elin c•·r~cter lóeicJ y 

son de .rt&tur-e1leza purEi:oente intuitiva. Bs así '111~, durante la 
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tttjt.Wida t'ase del desarrollo (sena :>riomotriz) , el niño sabe 

que dos carritos que van paralelos, el que se adelanta va mds 

r'pido que el que queda atr4s, Puede ser que al niño le pare~ 

ca que el carrito va tantJ más de nriea cuando más cerca se 

encuentre de la meta, cualquiera que haya sido su punto de 

:,iartida. Eu ai las di1'erenciaa de velocidad ae miden sólo por 

la ventaja espacial, y ea sólo hasta la tercera fase ( creoper:!! 

cional) del desarrollo que el niño descubre que un carrito va 

tanto más rápidamente cuanto mayor distancia recorre en el mi;! 

mo tiempo, sean cualquiera loa cuntoa de cartida y de llegada, 

La velocidad se c·:>mprende en las series de experiencias c:>ncr~ 

tas como una relación témporo-esp&cial, 

l. l. 5 Las fut•ciones de reureaentación. 

~l niño representa a su modJ lo vivido nersonalmente por 

conjunto de aimboloa, por la imitación y por el dibujo, En el 

trato con otros anrende e utilizar los conceptos de palabras y 

m1meros, La manera cómo el niño construya los simbol·JS y apli

ca los signos colectivos es imnortante, tanto n&ra el grado ae 

su desarrollo psíquico C'Jffi·J para toda su vida afectiva (Piaget 

e Iuhelder, 1985). 

l. l. b L& hnarición del juego. 

bl jueeo se distingue del acto intelectual nar su estruc

tura que por au finalidad, El &cto ir.telectuel oeraigue aiem

nre wia meta que se haya fuera de ál ¡ el juego, en cambio ti!:_ 

ne el 1·1n en sí. mismv. JJa neCesidad del juego so menitiesta en 

la orimera infancia de tres m·Jd->s: como juego-ejercici.J, como 

jusgo-simb6lico y CJmo juego-reglado, ~~tas tormas de juego -

infautil nueuen coexistir sirnul táneamente¡ sin embargo, duran

te le tase sens.lruotora &narecen exclusivamente lJB juegJa com.J 

ejercici.:>. M4s tarde, BJlo se c,n1s~rvan éstos en su forma uura. 
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lo~ juegos simbólic~a alcanzan el mayor deserrollo entre los 

3 y.baños; luego pierden su importancia cada vez más, mien -

trae que loe juegos reglados ganen su interés y alcanzen su 

µuntv culminante &lrededor de loe 10 efloa (Piaget e Inhelder, 

1980), 

A colltinuaci6n se da una breve descrinción de los tipos 

de juegos tomando como basa lo mencionado por P iaget a I nhel

del (1980): 

- Los juel:,OB cJmJ ejercicio: a estos juegos cJrresnonden 

lt:! necesidad de acción automática. En cuant'> el niño ha venc_! 

do las di1icultadee de ad~otación a w1a nueva situación utili 

za las h&bilidades adquiridas para el nlacer funcional t)ura. 

Los orimero~ juegos se re1ieren al nronio cuer90, como nor 

ejemnlo, se incluyen junte.r y seoarar las manJs, coe:er y de -

jar el propio oie 1 entre otros. 

- Los juegos simbóliciJe: se distine;uen de los Juegos co

mo ejercicio por la ficción (hacer cJmo si) y par la utiliza

ción de sírnbol.:>s nrJllios. UeTJbudeu de la not:1iLilid0.d de sust_! 

tuir y reuresentar una situnci6n vivida ~or Wla sunuesta. De~ 

de ol juego 11 com:J si 11 , más sencillo, hasta la renresentación 

simbólica de escenas cJmpletas, pueden oüservarse las transi

·c~oues posibles. 

J,as nrimeras C:icciones s1mb6licas se originan BTJroximada

mente &. mitad del segm1do año. Un ejempl.J seria cuando el ni

nv soutbd.J cae hbCÜ:l atr~s en su almJhada, ent·Juces introduce 

el ded.J en ll:. Uoca, cierra loe Jj.Js y ad.anta la actitud he.bi

tubl del sueño y luego ríe aia11ciJsamente. tste jueg.J nuedo -

reuetirse muchas veces. 

- Los jueg·JS regla.das; estos sullOI~en la sub.:>rdinaoi6n -

C·)mún e ut1t;. ley que sujetEi a t,Jd::>s, se re~liza cada vez con 

más 1recuenc1a a n&rtir do lüs 7 a 8 anos. Uurante la ras~ 

nrecedente oel dt:sarrollo el niño ya es cauaz de tener c:>n -
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t&ct:>·social, pero nJ realmente convivir/. en sociedad. ~s ae:í 

que, lo.e ni.iioa men~res de 7 .mas suelen jugar con cánicas in!! 
tarido a los mayores, pero sin sujetarse a las regias del jue

go, 

·1.1, 7 La 1·urici6n "1'ectiva en el desarrollo infantil. 

Durante la primera intancia Be desarrolla en estrecha r_!! 

laoi6n la stectividad y l" inteligencia, Piaeet e Inhelder 

(1985) mencionan que la t'ormaci6n de 10 aiectividsd se divide 

en tres momentos que oiJrresoonden al desarrollo del intelecto 1 

mismos que se describen a continuaoi6n: 

- Al desarrollo de la inteligencia sensomotora le corre.!! 

p\ll!de le 1·ormaci6n de sentimientos elementales, que al princ,! 

pio ee re1'ieren a la propia actividad y poco a t:1~co llevan a 

l& wli6n con determinados .Jbjetos. 

- r.a dasenvolvimiEnto del pensamiehto objetivo simbólico, 

le corresponde la Edirmación de la couciencia mJral, la cual 

de,,emle l)ret'ereutemente del juicio de los adultos y de las i,!! 

fluencias del mWldo exterior, 

- Al desarrolla del ryensamiento 15gico concreto le corre_!! 

pO?ide le formación de la volWltad y la indenendencia moral. 

G~mo se puede vor el desarrJll.J de cada uno de estos mo

mentoa resulta de vital imoortaucia, ya que cada uno de ellJs 

tiene como tin le. tJrmación de elementos que c.:>niorman el des~ 

rri.>llo u ui.vel em.Jcional del individuo. 

l. 2 A rea motora grueea-1i.na, 

Al igual que en el área co¡;mtiva la odquisici6ri de las 

hebilldbdes n,otor&s \'en de 1 J simule e lo c•J:rmlej,J, y de lo -

eenenal a lo es~ecitico. AriJlei:n, huxter y Or.Jwe (1977, cit. 

en Villers y Villers, 1984) h~n detimdo J¡; conducta :nJtora 
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com~ el nroceso nor medio del cual uu& persJua., 1:1 través de 

la maduraci6n del :; 1ste1na Nervioso y la experiencia adquiere 

el manejo de su cuerpo. Por 1'> tanto, aur.que el moVimiento del 

re cien nacido ea inct>ordinado e ineficiente es imp.>rtante, nJ.!:' 

que re1leja sus necesidades y son ln eeñii.l de su estado neuro

lógico. Al ~rincinio la conducta motora del bebé se ca:rt1cteri

za por u"" ,,ra11 cautidad de reflejos: el reflejo del m.oro 

cuazJdo el bebá ee sobresal ta, extendiendo .loe brazos, lea pio.!' 

uas y l~a dedos, arque y echa atr4a la espalda cuando escucha 

w1 disp11.ro o 10 dejan caer) , el de rotación (al tocarle la me

jilla al bebé con un ded-> o con el oez6n, mueve la cabeza y 

abre la boca haciendo movimientos de mamar) , el de babinski 

(cuando se le roza la olanta del pie, estir• los dedos en for

ma de abanico y dJbla el 11ie), entre otros. Tales movimientos 

estan bQjO control cortical, es decir san inV"3lw1tarios y nri

mitivos, posteri-:>rmente se nresenta uua cJordinación más efi

Ci:LZ y se v&. dando un movim1entJ más ore:ciso, debitiJ b. la con

tracción de eleunoe rm1scUlJs y la relajación de otros ( co11trol 

coordinado de l& corteza cerebral) y doso.parecen Blgwi.:>s refl,!! 

jos, estJ es apr.Jximadamente a los 4 meses (?aoalie y 0lde, 

19Yü). 
Los bUti>ree arriba citados remarcan la subdivisión de esta 

liras ~u: cJr:ducta motora gruesa y co11ducta mJtora tina. 

1.2.l Gonduct• mJtJra eruesa. 

~e ret1ere a los m1>Vi:nientos globales del cueroJ, la hab2:_ 

lidad de mOVt!rse y 11:1. &u·Joción de la n·Jstura. Durante el nri -

wer Eiti> se lleva una secuencia nre·:>rdenada de dichf1s habilida

des, las cuales se dan en la eigUieHte mauera: durante los J -

primeros ·r;e8ea los mvvimientos se l"calizan en l•lS ojos y l& -

boca¡ en el eegurn1J trimestre se mueven lJs brazos y n1oruas y 

u&y c.:>rltrJl de cal.laza (&l s~11terl 1s y al leVEJatarlJ~ cuando 
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astan liC~stados boca bri~uaj; rte los~ a los 9 meses se sien

tan ·coi:trJlando su tronco y ca.baza ( dmoezando por lleear a n,!! 

caf:;itar l:lpoyo Hasta hacerlo sol:.>); al añ~ inician a noncrse -

de nie y después e cominar (iniciando por trasladarse a dife

rentes lut',Eu:es de dii·erentes fJrmas lo que se llama 11 gatear11 ) 

(Naranjo, l9tl), 

J)espués del nrimer año el deserr·Jll.J mJtor mejora ampli,!! 

me11te: de los 12 a 18 meses, el nHl.a es caoaz de caminar y e_! 

plorar solo su hogar¡ de loe 18 9 los 24 meses sube y baja e~ 

ce.leras, al principio tomado de la mano, luego a:ooyand.:>se so

lo; cte los 2 a 1-=>ld 3 6.i1os bnrende a saltar, a trepar, 11uede -

brincar en un s.>lo pie; ae los 3 a los 4 Hri.:>s se1:111 lJe,rado 

grandes aVHnces en la cJordinación ojo-mano; de los 4 a loe 5 

arios se lt:t.nza, salta, se balancea y desciende escaler&.u, c-..>l,2 

Cb.ndo un solo pie por escalón; de los 5 w. l.J& o ttf'íos trepa a 

los árboles, danza cou la másica y atrapa un& 11el:>ta ll u1. me

tro de distancia (N¡¡ranjo, op, cit,), Cvn el fin de ilustrar 

pa~t> li pal:lo el desarrollo antes mencionado ver figura Iio, 1. 

1. 2. 2 e onducta :notora fina. 

Atkin, <>uperviolle, :%wyer y CRnton (1987) ln llaman -

mvtora nua y adaptativa y la de1inen c~mo la habilidad del 

r1iño para ver y m&nipUlF.r objetos, coordirmr acciones de sus 

manos y .JjJs, y res.:>lver r¡r.Jblemas sencillos. La palabra 

"edaptativo11 se us;;i ~ara indicar que el niño adCtnte eu con -

ducta a los .Jbjetos y situaciones. Algunas de estas conduc -

t&s auelen ser llBmad~s c•>e:rioscitivas, ya que reflejan la 

i Jrma en que el ni:i.o entiende el muudo que le rodea. Entre 

las lu1bilidades de esta subáreei. se ven las siguientes: dura.!! 

te l:>s 3 primer.Je meses el niño sigue con lvs ojos los :Jbje

t:>s, laS c&rGs y S·lnríe; di:! l:Js j a los b meses c:Jmienzan. a 
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coger los objetos al alcance de su m"no y tiende l• ulBno hecia 

los mismos qLk le sJn onecidos; de lvs b a i.)s 9 meses nasa -

m~ .>\:Jjeto de w1A mYno a otra, coge un .Jbjeto en cada rnano y d_ill 

piezb. por detener ·JUjetos entre el í.adice y el nulgar; '11 año 

inter,ta coger las e.Jeas con mayor precisión (al inicio no TJUe

de utilizar el pulgar, pero deapuás ..:; Hl. el entren6miento llega 

a utilizar todos l;s dedos); de los 12 • los 18 meses apila 

dos v tres cubos y llena un recioiente; de los 18 a los 24 me

ses 1:1.pila cuatr::> cub.Js o mlis; de loa 2 a l·JS 3 años ac.Jmoda 

lvts cubos en puontes¡ de l,JS 3 a loe 4 aílos cFt.1nirn.:1. 0J1 nuutitae 

con sus 'Tlies e irni t& W!b cruz 1 aibuja W1 mJuigote con ·cabeze y 

troncJ, a veces con otras nartes del cuerp,J (Naranjo, op. cit.). 

P~rh Uescriución mi:is rietalla.da ver fi~.ura No. 2. 

Pap&lia y Olds ( "P• cit.) señalan que en esta área exis

ten di1erencias en los niveles de eficiencia, de acuerdo al S!_ 

x:>, ya que se ha e11c:>ntrado que las niñ&s en E:lsta '-rea siempre 

va11 ::u1s adcl1.!Jlt4idas y est J se nued,~ deber a lRs diferencias el! 

quel&ti~a~, 1Jer•> t&.mbién pueden reflejar el seüalsmiento de e_g 

tividades dE:i ltictiut .> tipo ni:.rs. lOB ui!ivs y na.ra las ni~&s • 

.bs a.si que, E:ll ctes&rrollo dentro del área m~t·Jra marca 

ur.&. imp>J1•t0ncie not&ble, ya qui:i t:J1 cierta 1'0rma es la manero. -

de mbnii.el:!tar abiertamente que nv existe un cté1ici.t a nivel 

c.io16gico y que se estii d~udo una buena e~timulaci6n. 
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FIGURA No, l 

ILU::i?rtACIO!H:.S DEL DES; dROLI.O 

DJ:;L Adlill M·JT•)riA Cl1!U&;;/\·, 

l.- Pü!;;lUlOh bOCA ABAJO, 

~ 
~ 

2-5 •nesee 

Levanta la cabeza y el 
~echo; se ~ovya sobre 
los a.ntebrez'ls. 

3-b meses 

la cfl.t..e Zb Y'/d. n 1 cu.e lgb 
he c1b a tri.a. 

0-l meses 

Levanta ligeramente la 
caueza y se voltea so
bre su cvstado. 

4-7 meef:ls 

u razas extenditlJB, levanta 
el tórax; puede alcanzar 
un .1bjeto en esta posición. 



'-10 meses 

Se sienta solo, CJR· la 
derecm1 Y.- pu0de jue.ar, 

{a) { b) 

f:-13 meses 

Camina, aot>ter~iendose de 
lJs muebles " ¡¡,garrad .l -

de lCts manos. 

22. 

3.- :•!OVILIDAD. 

o.) :;e arrastra ( b-12 10éses) 
b) Gatea (b-12 meses) 



4.- J;QUUI!;rtIO Y COOilDlllACION, 

10-15 meses 

Bl niño se puede at;acnar, 
v~ltearae J purarse solo. 

23. 

11-18 meses 

Puede caminar solo, con 
las manos abajo. 

18-2•i meses 

1.ogra cJrrer sin 
caerse. 



17-30 meses 

Salta c~n loa uies juntos, 
en el mis.oo lugar. 

14-24 meses 

. Logra pta.tear una pelota 
ain auoyo alguno. 

2-3 1/2 años 

24. 

C:l uiñ.o camina llevando 
e :>sas t'ré.t.;iles, com,:, un 
VBs.:> lleno de egua. 



3 1/2 - 5 l/2 ~nos 

El ni:lo puede coger una pel.Jta 
de rebate, 

25, 

2-4 ailos 

lü rdño m•11tiene el equi
librio con un uie, pJr va
ri1s segundos sin anoy). 
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1''IGUltA No. 2 

lLU~TrtAGlvHJ.:> DllL DllSArtltOLLO 

D~L Atllli' MOTORA lllNA. 

4-b meses 

El nino pu~de paDar una 
oosa-objetJ &. la •Jtra -
man1J. 

'1·· 

l.- COGE Y iMHIPULA 

OllJJ>TOS, 

0-3 meses 

Al toc11.rle la palma al 
niB.o, su -palma se aprie
ta &utom~ticemente. 

lu-14 meses 

lll ·niño tvma objetos 
pequeños entre el 
pule;ar e indice. 



8-1~ meses 

El niño logra encontrar algdn 
objeto escondido bajo Wl 
trapo. 

2.- .u\J.:>GAd ·.)~,\t;'~ü~. 

4-8 meses 

El niñ~ busca Wl objetó 
que cae iuera de su vis 
ta (sin hacer ruido). -

12-18 meses 

El nirlo utilizH aigo 
nara acercar c:ilgún -
objet.> deseado, 



l9-3b meses 

81 niri.> puede imi. tar 
un trazu e1. CUEilquier 
uirecci6u. 

28. 

12-20 meses 

Hl niño es ca~az de cons
truir t.tna torre de dos c2 
boa. 

4-6 años 

Hl niño coge Oien un lá
l"'liZ nhrB copiar 1iljurHs 
t,eo:nétric51s: 

O 26-40 meses 
+ Jv-ov líl'1S0S 

A 48-'/~ me~rH::i 



1..3 Are~ .aa· 1e111:,u..je y socialización, 

. IJ"sue. e1.· punto de vista conductual en el desarrollo del 

··1en,gWije -i.uteI"Vituu:~n principalmente uos asuect'Js: 

29. 

~ Las_bhsea biol6gicas y anatómicas que permiten el cono

Cimiedto del medio a .. tr.-.vés ae loa 6rg.anos de l•JB sentidos 

seustJriomotI·ioee y t'ctilea, ezJtre :>tros. 

- .c.l 1oedio &.1ubiente cuya importancia recide en que a nar

tir de sus eiectos y su interacción con los sistemas Iisinlóe;! 

cos, el SieteQlb. hervioeo Central va a desarrlllllirse (Correden1, 

1964); Por lo t•nto, se consider.o al len¡;uaje como Wl fen6men-> 

cultural y Bllcial, Yb que se va forma11do &. través de fa ense -

ñanza ;..; nc~sar de que los 6rtanoa que se utilizan oara h~blar 

asten e1. buen est'3.do. 

Aticiu, 8unervielle, i::iawYer y Oauton (op. cit.) detineu el 

leugup, je c0rn:> ls 1·orma en que el niño entümde y habla el idi2_ 

ro>< del grupo soci•l •>l que pertenoce, Asi t&mbién, Baeso y 

:;elby (1976, cit. en Mueseu, 19f..l) se?ial&n que el let1t:,uaje es 

w1 sü~t~m& de reprt:~t:!Utación riue l')ertenece a la cultura e 1mo -

al niüo. ¡, ál le eirve e JmJ medi.J de comunicación para intor -

m&r tiU& e1:1tlildoa d.uteriores, pB ro ilbtener iu1ormación y para 

pG.rticip~r en las actividades socieles. Para lb culture. el le!! 

guaje es w1 sistema de coiuunicación aceut<1e\o. 

J~ partir de tJdo ell(j, el leuguaje ha sido dividido en: 

le1~ll.B.je r~ceptivo y lenguaje expresivo. El primero de ellJs 

es lo que el nifto entiende del hs.blar de las ners,nas, del gr_!! 

po socü1l ~l que pertenece 1 '! el seguudo es la emisión de soriJ: 

dos que el niño di..c·ige é-t dichas ~ersom•s. Se dice que el len -

guaje receptivo se empieza a desarrollar antes que el exnresi

vo, es aecLc Al niño anrende a entender' el lt!nguaje antes de -

apremit:r ét tu Llarl.J, 



30. 

l. ~.~: .. ~ª~~d~.~s, Üt;. lii: ·compreusi6n del leneu&je. 

·.1'1~11mr yKaplan ( cits, en P•p1<ll• y Oldti, 1991) uietiu

;;úeri ciuco ~etadioe en la comorensidn del lenguaje del ni!'io: 

s} A,~los p·Jcos minutos de nacer loa uirios pueden determinar 

óe d.JtJde vienen loe sonidos. 

b) A las dos sema.n&s di!·erencíBn entre voces y vtros sonidos. 

e) Haci.& lvt:1 dJs meses pueden captar señales emocionales, 

tendiendo a retirarse de las v0ces airadas y a sonreir ante 

lé:iB tieruue. Tiimbiéu tiiferenc.ía 11:1s V.Jeas conocidas y desco

nocidas. 

d) llc.ici ... l.Js ti mbaes son oóucientee de la entonación y el ri.!= 

mo resporide.t, de modo intelige11te a las frases, en Ul! lenguaje 

extraño que tiene la misma ..,auta eeneral dA entonación que el 

niffo esta aoostumbr.ido a ~ir. 

e) /;l tiiial del primer affo 10s nifio1.::1 puechw cuptEir la difere,a 

cia ehtre d.Js palabras que son diferentes en su forme inicial, 

ejemolo: gato/rato. 

1.3.2 ~StlidiOB uel httbla ~relingUÍBtica, 

Por otl'O l~d"' 1 Lenneberg, Elsenson, Aver t< Jrwin (1967, 

citH. et1 Pbphlia y Olds, 1991) se~alan siete estadios que 

precedeu a l& palabra real 1 ea decir 1 J que se llama IlABIJ. 

PtlliLihGUI::iTIOA 1 tnlttti estt.:di.Js tJe deecribe11 l1 cvntinuacLSn: 

a) Llanto indiferenciado: el llanto inicial es un reacción 

reileja sute el medio ambiente y la utilizaci6n para expresar 

BUS J1ACt::aidi:idea. 

b) Ll&utv indiferenciado: aes~ués del primer :nea el llanto se 

cJnV.1.ftrte e11 w1 meuio de comunicaci1n más nrecis:> 1 ya que es 

diierente seg\Ín la sil;uación (hambre, ct·olor, SO!eño), 

e) j!JJU.dvs simples y emisión de vocales: hacia las 6 semanas, 

los mJV!mitUt:>s casuales de los 1:iecauism<Js del habla producen 



sonido• sim~les, llt1UliidJs kl'rullo• y los emite el bebé cuando 

est'a· feliz, e:n9ieza l)Or las vvcsles y la 'lrimeni c.Jnsor1ante -

es la / j¡, 

31. 

d) tH.1lbuceot el balbuctjo es wu,1. "SimllRaia voca1 11 que comienza 

hbcia los 3 o 4 meses¡ el bebé balbucea con mayor prouabili -

dad cuando esta contento y s.>lo, 

e) Laleo e imitación imperfecta: a los 6 mesea los bebés es -

tan más atentos a los sonidos que se uroducen a su alrededor, 

cm.nao escuchan BJnid·Jti ea tan tniuquilos, y cuando se suspen

den balbucean em.:>ciouadoa, repitiendo accidental-mente lo que 

han oido. 

f) J;coli.lia " imitaoión de los sonidos de otros: de loe 9 a 

los 10 meses los bebés imitan en lormlt conciente loe s:>niclos 

que escuchan, ttW'lque n..> los entiendan. 

g) A los 2 uñas lJs bebáu utilizit.11 w.1.a hilera de exµresiones 

que eueuau como !'rases, con pausas, in11exiones y sonidos, 

pero son sanidos sin significado. 

l,J. 3 ¡,"tadi >s del habla li11¡;'\lÍetica, 

El· m 1mento en que loe uiií..Jo utilize.n ya une hublb signi-

1icetiva se cvnsidera que ha entrado ul !U.in.A r.Ii~LruISTICA. 

Eisens•>n {19o3, cit. en Panoli&. y Jlcte, 1:!91}, se~al" ·.¡ue en 

estos m')r.Gentoa pasau por 'tre~ estúd1os: 

a) \)ración de una nalabra: son l•s llamadas horofrases, en 

doucJ.e se utiliza una s-1la nalabra 1)flr8 exuresar w1 nensEimien-

to completo, 

b) Jr-a.ción ue varias palm..l>ras: se d&u las primeras ·nací:Jnea 

de varias pal&bras con camlJinélciones de tiUBt~nt1 v.>s y verbos, 

aWlque sin &rt!.cul lS, "lrep.Jsiciones ni adjetiV•Js. 

e) r.;xr,>resioue:s verbaleb gra:T1aticalmente correctas: a los 3 

años· hay uu oJminio adfTil.rtd.1le uel lenc;uaje. lo~ riii"i:Js poseen 

wi vocabulorio de uu•s '::1Ui.t oéllabI"as; h1:1Lli"in c:iu 1rases 11:1.rgas 



que incluyen todas las partea ue lB >n<Ción y tienen U'12 bue

na co.pt&ción de los principies eramaticales. 

Coino ~e puude ver el desarrollo del lenguaje o.l i¡;ual 

32. 

que el de cualquie1· otra ll.rea ( ccgni ti va, m>tora, entre otras) 

se Vb aH1.uo de manera secuanci6i'l y ordena.da, debido a que el 

avance nor c¡¡.dE> est&dio va dando origen al aie;uiente y as! e~ 

cesivsmente, ~unque cl•ra puede haber casos especiales que 

puedéf.n astar atravezL11ldO de manera m~a t:1celeroda, e incluso -

brincar de wio a ·Jtro, dependiendo del tipo de estimulación y 

el desarrollo a nivel biolóeico en el nific • 

.Asimismo, se 9uede 1Jercibir que el desarrollo del lengll! 

je va estrechamente relacionado con el desarrolla cte la eoci! 

lización en el sentido de que oara. el desarrollo del mismo se 

va llrif;.inando &. nartir del Cllutacto que el il1dividuo tiene con 

las personas que le rodean, ya que son T)recia1:.1mente ellas quie 

oes le van a prodiger o.l niño lus estimtüos 11ecesarios en la 

conti,ma interacción que msntengu. 

üon el iin de ~jemplilicar el tieaarrJllo del ten.guaje du

rante los d'Ja perí..Jtlos iniciales del desArr.Jllo in1auti1 se -

presenta la ii.gura !~~J. 3. 



FIGUi!A No. 3 

ILUSTRACIONES DEL DESARROLLO 

DEL ARBA DE LENGUAJE. 

l.- INICIO DE LA COMU-

.NJCACION. 

4-8 meses 

33. 

El niilo voltea al escu
char su nombre. 

2.- EMITEN SONIDOS. 

ó-ll meses 

El "'iilo repite sonidos 
del lenguaje en su ba_! 
buceo. 

3.- Prtl&ltA~ PALAllrtAS. 

ll-20 meses 

El niño dice varias palabras 
con significado. 

12-18 meses 

El niilo usa palabras nara i~ 
dicar deseos. 



4.- COlf.PdENSION 

14-24 meses 

El niñ de o señala su cuerpo. parte 

15-33 meses 

El niflo com 
sencillas si~ende órdenes 
lioen gest qu~ ee uti-

os o íl'1radas. 

34, 

15-30 meses 

El niño jo, nombra u"n dibu-
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l,4 Are11 afectiva, 

Se han hecho investigaciones para estudi11r el desarrollo 

emocional infantil. Se ha encontrado que es dificil determi

nar con exactitud lo que un bebé est~ sintiendo y resulta d! 

ficil.sei'lalar la. causa de sus sentimientos, En 1919 \\atson 

(cit. en Pu.palia y Olds, 1991) creyo que los niños nacian con 

tres emocionee: am::>r, ira y temor~ lns cuales son respuestas 

incondiciomdas a. loe satimuJ.os, por lo t.anto consideró que -

el desarrollo emocional ee da oor condicionamiento. Sin embaE 

go, Sherma.n (1927, ci t, en Papalia. y Olds, 1991) concluyó que 

los estados emocionales son generaliza.dos en los niffos y no -

son tan específicos como los han su0uesto los conductistas, 

Posteriormente, ss consider6 que las emociones est~n interre

lacionadas de varias manera", de esta forma es dificil deci

dir si alguien este riendo o llorando, 

Por otro parto, como se señalo anteriormente en el área 

cognitiva, Piaget (1980) considera que la afectividad y la -

inteligencia se desarrollan en estrecha relación, este autor 

divide el desarrollo de la afectividad en dos fases muy esp~ 

chicas: 

FASE i. Las manifestaciones afectivas elementales. 

Se dice que dilrante la f11se anterior al lenguaje .se 

~onstituyen, en estrecha relación con el desarrollo senaomo

tor de la intellgencia los sentimientos, el principio referJ: 

dos a la propia conducta y imls tarde también al mundo exte -

rior, Desde el nacimiento hasta la adquisición del lengu•je 

pueden distinguirse en el desarrollo atectivo tres momentos: 

a) Acciones instintivas y reflejas efectivos: el niño recie!) 

nacido est' dotado de imoulsoe instintivos." la nutrición, -

ya que durante el orimer ines pU.eden ~bservarse ciertas for -

mas de reflejos afectivos, es decir, em'lci'lnes '1Ue nueden d~ 

pender de la canacidad funcional del sistema ~roniocentivo, 



el cual hace posible el equiiibrio y m.il.s tarde la conciencia 

de le posición. 

b) Percepciones efoctivas efocéntricas: desde el segundo mes 

se desarrollan percepciones cargadas de afecto, es decir per

cepcioues afectivas. r;s aqui donde el niffo distingue clarame.!! 

te las sensaciones agradable a de las desagradables, la necea_! 

düd y la satisfacción, la tensión y la descarga, 

e) r,a elección de objeto: al final del primer afio se realiza 

paralel~mente al deserrollo de la inteligencia, uno.importante 

trans1ormaci6n en la estructura de la efectividad, El nif\o e.E! 

uieza a mJverse concientemente en el mundo exterior, 0. veces 

domineudo a sus semejantes y a les c.:>sa.s, a veces a ell.Js mi_!! 

mos. Puede ~currir que por una parte el niño 20 sienta cJmo -

causa del éxito o del fracaso, p,r otra se puede inclinar ha

cia los seres que desencadenan en el sentimientos de nlacer y 

seguridad y se desvian de aquellos que le ~ronucen temor, 

FA~E 2. JH juicio moral no indenendiente, 

36. 

Gracias a la fWlci6n d~ renrP.Rentación que so cvnstituj·e 

en el ae~undo año, se rc1inan las relaciones a1ectivas con el 

mundo exterior y •>bran sobre ls ro rmación del c• rácter del n_j, 

rto • .i:;ntre estl!i.s relaciones afectivas los juici.ls mJroles de -

se1npeñan un uapel especialmente activo. Los sentimientos de -

sim~atia o antipatía, ~ue ya el niño nequeño siente vivamente 

pueden reducirse a hiper e infravaloraciones. Puede ser que -

simpatioen con lRB 'Personas que corresuonden n sus necesidades 

e intereses momentáneos y hacer de elles su modelo. 

Uabe mencionar que las "livencias alegres y ponosas, los 

ó:x.itos y lvs fracasos ¡¡_ctdan permanentemente s:>bre el humor -

del niñ•J pcquefio. b!l reacciona a ende fenómeno actual con la 

actitud afectiw formF>da nor las vivencias. 

En reswncn, se dice que el desarrollJ que va de los 2 a 

l.Js b atlas se caracteriza por: 



- Un des•.rrollo de la. autonomía y la. iniciativa, debido 

a esto los niños se van desvinculando de sus padres. Estas -

separaciones s.Jn e.prJvechadas oor loa nifios para exolJrar 

nuevos territorios, e !')render juegos nuevos y entablar nuevas 

rela~ione e. 

37. 

- Uzu;¡. cara.otoristica más es el proceso de identi1'ica. 

ción, a través del cual el niño no s>lo imita las acciones de 

otra persona, sino que realmente adquiere·muchas de sus cara~ 

ter!sticas personales, 

- As! también, en esta. etapa se da el proceso de tipif.! 

cación sexu&l mediante el cual los niños adquieren el comoo.r 

ta.miento y las actitudes consideradas por su cultura como 

característicamente masculinas o femeninas, por ejemplo es 

com1l.n ver a los niños jugar a la casita, donde la niña es la 

maini1 que cocina, limpia y cuida de sus mui"l.ecos; mientras el 

niño se pone su sombrero y va al trabajo, 

- L''inalmente, otra de las caracterieticas imoortentea -

de esta eta~a son loe temores, que se ~ueden deber a alguna 

experiencia desagradable por la que h&ya pasado el niño, ta

les como perderse, ser mordido o lesionado. También han oido 

hablar a personas adultas de sitUQCiones amenazantes o visto 

en la televisión, por lo tanto ahora saben mucho mis y una 

de las 000e0 que saben es que existen muchas situaciones a -

las cuales se les teme. 

Ahora bien, a lo lare> del cao!tulJ se describió como -

se va Jrigin&ndo y dando el desarrJllo de la inteligencia, 

motricidad, lenguaje y afecto del niño en segmentos separa -

dos, oero c0mo ya se menciono al inicio, se ha re&lizado es

ta secaración para tacilitar el eetudi» del deearrollo en la 

vida cotiñiana, estas habilidades de las cuatro mencionadas 

se dt::n e11 fJnna conJlmta y n> aislada, p:>r ejempl'l: el ni'1o 

el realizar un movimiento de uno de sus mú~culos nuede estar 
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pensando y sintiendo alguna emoción especial y al mismo tiem

po ex-presar ese sentimiento, por lo tanto el c·Jm?o"Jrtamiento -

del niño os un continuo r¡ue se da en la totalidad de estas 

4rees (cognitiva, motora, lenguaje y efectiva). 

Tambián hay que tener en cuenta que sea hecho la deeori~ 

ci6n del desarrollo de habilidades en nil'tos que no presentan 

impedimentos biológicos, físicos ni ambientales, lo q11e se 

llamaria un desarrollo normal, pero en investigaciones que 

se han realizado se he encontrado r¡ue el ambiente juega un pa 

pel determinante oera que ee de un desarrollo normal, aun -

cuando los niños no presenten impedimentos fisicos o biológi

cos. Asimismo existen ciertos factores llamados de dIJ;SGO AM

IJIEliTAL, r¡ue determinen y caracterizan el desarrollo no ate -

rior, entre ellos tene•mos: la cantidad y calidad de estimul.!! 

ción o do interacción de los adultos con el niño, le nutri -

ción-desnutrición, nivel educativo de loa padres, lugar de "! 

cimiento del niño en la familia, eotatun socioccon6mico, creo!! 

cias de los uadre, entre otros, los cuales serán descritos en 

el capítulo siguiente. 

Las dit·erencias en el desarrollo de los nifios se encuen

tran cuando se hace una comparación entre los niños aue pro -

vienen de ambientes donde se manifiestan dichos factores de 

riesgo con niños donde su ambi0nte brinda la est imulaci6n ne

cesaria. Este tipo de comparaciones se dan cuando los niffoa· 

er1tnm & la escuela y principalmente en escuelas públicas, es 

por lo tanto importante crear medidas que eviten osfls desven

tajas antes de que los nii'\os ineresen a la escuela, de tal 

iorma el ce.'"Jítulo siguiente esta dedicado a aeñfllar cuales 

son loe factores de ries110 que afectan o pueden afectar el el,!! 

earrollo del ni11o, ae! como retomar que se R hecho para trs.

tar estos casos dentro y fuera de nuestro país. 



CAPITULO II 

.ttIESGO AMBIENTAL EN EL 

DESARROLLO INFANTIL, 

39, 

Hablar sobre desarrollo infantil es hablar de un desa -

rrollo integral (motor, cognitivo y social), nor tanto resul

ta sumamente indispensable hacer referencia al medio ambiente, 

ya que la estimulación que los infantes y'niílos suelen reque

rir para su desarrollo proviene en su gran mayoría del medio 

con el que interactuan y que lea rodea, Be importante mencio

nar que nuestro medio ambiente se conforma de un sinllinero de 

facto1'eB, los cuales nos dan la oportunidad de explorar y de_!! 

cubrir una gran variedad de cosas, a través de l<> cual confo,E 

mamos nuestras propias experiencias. 

Bazan y Villegas ( 1992), mencionan que el ambiente se 

divide en físico y social: el ambiente fisico se manifiesta 

por la presencia o ausencia de objetos, en términos de tres 

aspectos: 

- Variedad: objetos diferentes tanto fisica como funcio

nalmente. 

- neactividad: potenciG.l de retroeJ.imentaci6n de los ob

jetos¡ con riartes m•JViblSs t cemLio en su forma, sus imágenes 

y sonidos. 

- <Jomplejid"d: las di1'erentes 'lropiedades físicas que 

tengan los objetos. 

Con relaci6n al arnbiente social se habla de las nersDnae 

oon las que el niílo llega a tener contacto, asi también con -

aquellas que actuan como mP.diadoras entre ambiente y nifto. 

8n el momento que llega a eucitarse alguna alteración 

e de cualquier tipo) ' en cualnuiera de ambos ambientes ( fisico/ 

social) suele reoercutirse sobre el deeerr>llo del niño, 

A oertir de seto ee h• dee,,ertado el inter~s oor identificar 
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las condiciones que rodean a noblaciones infantiles sin a fec

cidn biolóeica que oresentan nroblemas. Ya se a de,11ostrad'l la 

existencia de ciertas C-Jndiciones que pr,)pician déterminedas 

alteraciones bioljgices o retardos socioculturales. 

Bralic, Hawessler, Montenegro y •ladr!guez (1982) meJJcia

nan que existe un retraso en el desarrollo psic.:>motor eu ni

ños llamados 11 desventnjadoa 11 ( perte11ecientes a una clase s::>

ci»ecancfmica baja), pero la edad en que se detecta varia, 

sin embargo, .fJUele m::inifestnrse a p&.rtir del see;undo año de 

vida, e incluso antes de dicha edad, 

~in embargo, es importantEi reconsiderar que n·:> es f~cil 

el oretender aislar los 1·actores ambientales que constituyen 

una desventaja oara el desarrollo infantil por la eran in -

terrelación existente entre ellos, 

Por tanto. el medio físico así c1m.1 ol svcial son date.!: 

mirlílntes !1ªra el niño, pues a travás de ellos se definen los 

ti~os de experiencias entre las que el niño aprende sus háb_! 

tos y valores (tlamirez, 1992), 

2,1 Detinic16n de riesgo ambiental, 

::ie dice que cuando se conjuntan ciertos factores (nivel 

educativo de padree, tamaño de la familia, ·)rden de nncimie,E 

to de cada niño, estado nutricivrml, entre otros) que actuan 

como variables que afectan o alteran el rtesarrollo infantil 

se esta h~blando de la existencia de 1tIHSGJ Ar·:BH:NTAI. (Oso -

rio y Pérez, 1992), 

Wartinez (1993) menciJna como !'actores de rieseo ambie,E 

tal a todos aquellos que afectan o slteran el rlesarroll 'l no_! 

mal del ni~o, entra ellos los que se citRron anteriormente. 
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2. 2 Factores de riesgo ambier1tal. 

~u este ryunto se re~liza une:. revisión sobre estudios que 

se hm1 realizado, con el objeto de observar o comprob&:r las -

in1luenci8s de ciertos factores sobre el desarrollo infantil, 

Hetomando que hasta hace p0co tiempo la gente se ha mostrado 

más consciente de r¡ue W1 a:nbiente con escasa estimulaci6n 

aunado a carencias econ6micas, no puede ser cornp1·endido tan 

s6lo en términos de hogares con bajo inereso económico, debi

do r1 las deol.Jrablea consecuencias a las cuales corü.levan di

chas situaciones (L!am!rez, -'P• cit.). 

P•lr otro lado, han surgido evidencias muy vEÍlida~ sobre 

las c.>nsecuencias de las desvent3jas S;Jciales y sobre la con-

1·onnación y c&mbio de actitudes, m•Jtiveciones y C·lnocimientos 

que pueden tener efectos a larga o carto plaz). Hecho que de

nota eran interés por sBber ¿ cuáles son los factores ~ue de

terrni11au prvblemas en el desarrollo ?; ¿ rie que manera se ve 

afectado el desarrollo ?; entre .Jtros. 

Ante dichas interroeantes se realizó 1A siguiente clt=si

i'icacióh: 

- 1''act1.)res de a1'ecci6n directa sobre el desarr.Jllo infn!! 

til y 

- Pacto res de afección inr~ifecta s Jbre el desarrollo in-

i'entil. 

2, 3 }'act~res de afección directa sobre el desarrollo ini'Rntil. 

a) Bajo peso al nacer. 

de c->usidera c:ue un niílo de bajo ~eso al n1::1cer (- de 

2500g) asta P.n mayor. peligrJ 'llle un ni?t-' rle 'J0SO supnrior, 

pues es m~s vvluble a las ttnt'er111edades y ::.uele tener menos P.!?. 

s.ilJilidades de fllC•·nzrJr un crecimiento normal, si es que so

brevive (~chl'.arcz, 1984)·, 

:1:iller 1 \'ioir y ~unramaniau (1992) renortan r:ue así c:>mo 
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el bnjo peso «l nacer cJnlleva a problemas posteriores al de

sarrollo eo el niño, el desarrollo también se ve afectado por 

problemas que surgen durante el nacimiento (estadJ porinatal), 

como seria, la falta de oxigeno al bebé, algón golpe en la º! 

be za o cuerpo al nacer. En la investi!!ación que los autJres 

reportan, inisma que se realiz6 con d·Ja e;rupos de bebés de 6 a 

13 meses clasificados corno de Blto riesgJ, encontraron que 

los efectos de problemas perinatales tales como "complicacio

nes respiratoriRs11 suelen innuir en el procesamiento de in -

formaci6n contingente durante el primer flño de vida, este nr,,2 

blema puede extenderse a lo largo del desarr.>llo posterior, 

afectando no sólo el áreu cognitiva sino también el .:.rea motE_ 

ra, e incluso el len¡¡uaje, dependiendo que tan grave resulte 

la afección porinDtal. 

b) Nutrición.-deenutrición. 

A este factor se le ha atribuido una importancia primor

dial en cuento a le explicación sobre retardo en el desarro -

llo, ~s. cJnaiderado W1 factor que suele a1·ectnr a una consid.!: 

rable proporción de niños de familias de escasas recursos, 

En experimentos realizados con animAles se he encontrado 

que la desnutrición severa en eta.paa tempranas del desarr.:>llo, 

tiende a retardar el crecimiento corporal, además de afectar 

el desarrollo y 1tmcionamiento del Sistema J;ervioso Central. 

Paralelo, a ello Gnarece uns ~isminuci6n en la capacidad de -

aprendizaje en el ii.dividuo adulto. 

Es osi que, la hipótesi~ do '1ue la desnutrici5n afecta -

el desarr.:>llo mcutal y físico es ::my real, mismo que confir -

1°"n oJravioto y Delicardie (1966, cit. en Bralic y col~., 

1985), quienes 0bservaron en resultndos 
0

¡lreeliminares de in -

vest1f,0Cio11es rec--lizadae c.:tn noblacioues dt? niños subaliment! 

dos, ini·Jr;naban que en presencia de desuutrici6n temnrana ·su_2 

len apttrecer t::lteracionos en el de~arrJllo ,síquico. 



'Anderson, Turklci, 7layckaerts ( 1979); Lev.in (l9b5); 

Atkin y cols, (1987), nos dicen que la desnut!'ición suele 

favJrecer las infecciones, mismas que pueden urJv.JCar en el 

niñJ un estado de desnutrición y retardar su crecimient0, Es 

por ello que hacen hincapié al mencionar que la leche mater

na protege al nii!o cvntra infecciones y enfermedades de la 

primera infancia., de ahi la importancia de que el niño eee 

alimentado ~orla madre, y evitar lJs destetes orenw.turoe. 

Por otro lado, se ha encontnido que el niVAl nutricio

nal tambián desempeña un napel importante, debidJ a riue CUB,!! 

do los niños tienen wia alimentPci6n adecuada se desarrollgn 

patrones de inte:rocci6n mejJres que los que tienen deficien

~ias alimenticias, lo cual, se puede ver en los niños que se 

mueven más y presentan conductas mil.a complejas, al ienel que 

W1 óntimo desarrJllo lingUisticJ (Chavez y 1.:artinez, 1976 ; 

Oa.1rio y Pérez, 1992 y ilerrera y tf.ora, 1990), 

l~a.rtinez ( op. cit.) ol•ntea que el 1act»r notricional 

en el niño suele imnlicar afección tanto indirecta c»mo di

rectamente en relaci.Sn al comnortamiento y al subsecuente d!:! 

aarroll·) de sus habilidades. Es por ello, que se considera 

un !actor que no s5lo afecta al crecimiento físico y coro·>

rtill del nifto. ;':)in 11 tambián suele verse afectad-1 r.;u des&rro

llo coenitiV·J, C~n relación a esto 'Pineda (1987) renorta que 

un niño bieu g,li:ueutado muestra m~s actividad, lo que genera 

m~s eetimul&ci·Sn hacia él, TJroveniente del medio ambiente, 

lo que prJpicia el deoarrJllo del comportamientos más C·Jrnryl~ 

jos. r;1 niñ> ma.l nutrido es menos activ') y dernemtante, .,,r 

tal recit.e mP.nos eetimulación de s11 ambiente, lu que genera 

w1 retbrd·) en su deaRrr.Jllo. 

e) Carencias afectivas, 

Atkin y c>ls, (1987) menciornrn que el niii> M'\Ueñ<> nec~ 

sita establecer relaciones afectivas c1nstar1tes con lne TJOr-

43, 
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· a.Jrl•s más· cerca!las. En general, es con su 1110dre y nedre; par:> 
.. -, ·- ,, 
la·s ab1.i.elos, tíos y los hermlilnOA :neyJres llee,sn a ocupar un 

luear muy. im,,orbnte en la •fectividad del niilo, Bs imoor -

tante tener presente que el sentid' de seeuridad y bienestar 

que se le brinde al ni~o, le uermitir' lograr un buen desarr.2 

llo psicológica y favorecer también su función hormonal que -

estimule su crecimiento. Por lo tauto, un niñ., que no recibe 

01·ecto de nadie, priv0d' de madre y sin un sustituto estaril. -

eu riesgo para su desarrollo. 

d) Interacción madre-hijo, 

Jo'1<rran y rlamey (1980) re!)ortaron lo imuortente que es la 

f'orma de interacci6n entre mRdre-hijo, auoyandose en los re -

sultadJa >btenidae de su estudio ti110 lone,itudinal. En dicho 

estudio se trab:~jo con bO <iiedas de cl11se b~ja y media mismas 

que tueron repartidas en grupos, lue cuales fueron erebadaa -

durante sesiones con el fín do encontrar diferencias en lg 

i"onnR de interaccion¡¡r en la diada a travás de neríldos de 

tio11p.). Ioa autoroa rC')·')rtaron que l.:>O cambius da int~rw.cci6n 

ae observaban en los niílos d111 r::into los mJmentos rm c 11e nrese.!! 

taban su C)nlTJtlrtümient·>. Je c111cluyJ que w1 alt:> envolvimien

to dii:iOicJ ( t.iuem• inten-cci-~n cutre la diri.da), H la edad de 

20 meses suele ser asJciRdo cJn urm alta ejecución ii:telec -

tw:tl en lCJs ni?íos, cosa f1.Ue ne:> suele ocurrir o r)')r lo mP.n1s -

n~ se e1.cn1tró dentr·~ de l>i• dio das cte cl"se tJaja, de ahi el 

hecho c:e m1c,:>utrar que en les lar.iilias de eRcasos recursos 

suele r~J P.Xistir interacci ~n-P.stimulaci6n entre medre-hijo 

rior lU1'S\t\núinero de m.)tiv.Js, ·er;tre ellos la falta de tiernno o 

el est~dJ de dnimo de los n~dres ~~ra ~c~rcerse ~ sus hij~s, 

sit1ti:-ciones riue traen como c·nu:;ecuencia. lb creaci.:Sn de ni -

ñ.os ~u111ame11te tr&nquiloe 1 calldlclos 1 mismo que n·:i es rec:>noc_! 

do coml) '¡,,spP.cto pOHitiv.J, ya que m{;s bien se debe a que son 
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rdi'l·Js que han recibido una escasa eatimulación, de ahi la ial 

te de interés de los niños por exploror y entrfl r en contacto 

con su &mbiente. 

Asirniemo, Pineda (op. cit,) reporta que en la intere -

cci6n madre-hijo, ocurre que algunas de lae c.rnductas del ni

ño sueien modificar las respuestas de las medres, lo que no 

deja duda dA cuan im?ortante es la interBcción. 

e) ~alta de objetos para manipular, 

Gervey ( 1978) a!irma que los •>bjetos sirven de diversas 

maneras, como nexo de uni6n entre el niílo y su entorno. PermJ: 

ten disponer de Wl me dio con el que un niffo puede ronresentar 

o ex~reser sus ~entimientoa, intereses o preocu~acionee. Pro

porcionan también una vía de interacción con adultos o con 

otr~e Hiftos. Adem!Ss, oeil:FJ. el niffo un )bjeto que no le es fRrnJ: 

liar tiende & establecer Ut'a caclen~ de exo1Jraci6n, familiar_! 

zación y eve1:tual entendimiento: secuf!ncia, con frP.cuencia r~ 

!)etida aue e J11ducir~ eventualmente a C'Jncent·Js md.s mhduras 

acere& de las propiedades (tamaño, textura y forma.) del mwido 

iüdco. 

fiien com~ se nuede :>bservar, la imnortancia de los ~bje

toa de 111~nipul•ci6n es vit•l dentro del ambiente que Ndoe al 

niño, si nos '!')rec.wttar~m·JS ¿ qué·>curre C:ln l:>s niños qu.o n:> 

tienen Jbjetoe 110n:i maniuulii.r ?. I.a reeuueeta es directfl, ya 

que se eetaria nrivando al niño dr. un flinó.1'l~~ro de tloa·cubri -

mientOB ¡¡ través del m¡1ninuleo. }o;e SSÍ 'lile lJOSiblemente llO 

aprender{& i:::I. descubrir la relaciSn •1ue exiRte entre 11s .)bjo

tas y el medio ambiente del hii\o (Bakeman, Adams·1n, Kenner y 

llarr, 1990). 
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f) Privación m~ternel. 

·.~uá-'niñ~ pi:-ivacl.1 tlt1 l'igura materna no s5l·l carece rle est.! 

fI!Ulo_s ~t'eC~ivoe .·y slJcielee, sino adc.11áe, no dü;pone ae al -

-·_--·eu~~,n _q·~e·-i~-~ hable can 1recue11cifl y ·¡ue ren,Jnilfl a sus Lalbu -

.:~C-~?_B~Í :~~~ de~cir, no <iisponA de alt.uien que le muestre objetos, 

'·• que···le.hii~1" y le entreeue objetos ,,ara jugor con él, en uo -

·'c..:1' palabras sufrirá de dMrivaci~n ambiental (!Jr&lic y colu, 

... 197.8)·~ Por tal motivo es de vital imt)ortancia TJara el deaarr.2 

·110 uvrrnal del niñJ lél nreseucia. de un& figura mnternEi durP.n

te sus vrimeros años de vida (E'orran, 1982), ya que con ella 

este:.blece su nrimera relación a.lectiva, misma qua 11ctua c·Jmo 

pr:>veedora y 1nediQdvra de estímulos seneJriales, sociales y 

ern>cion~les (Lollis, 1990). 

2.4 Factores de ~fección indirecta sobre el desarrollo 

infoutil. 

a) Pobreza, 

ne::oell (1985) m0ncioM que l<Js ni~os ~ue B•Jn c1ncebi -

dos en la n·'lbreza, ciue m;1cen en ell~, S·Jn 1JSrte de W1 eru,,o 

que viene a ciJnt'orma.r, e intee.n;1rHe, fil iEual que suA nrvge

nit·:>res¡ adem~e dan munstr:.:i. do su desnutrici.Sn en el transcu! 

Bo de t•1dr. su vida. Asimismo, resul ts imnortBnte reconocer 

que en este medio ( p1Jbl·ezr..) lbs t¡,¡s~s de m·"1rtfllidad tnnt1) de 

tnildre ·comJ dB hijJ se: incrementan, ele it.ual modo lns compli

c&tciones de gestil:ci6n, de bajo nes'J 6-l n1:1cer en los uif'f.os, c2 

mo de nrematurez, lo cual da como resultado Wl sim1mero de 

µrvblemas tant.1 a nivel fisiCo como em11cionBl en loa pequef'i.os 

que 1•1e.rsn sJLrevivir a dichas condiciones, siu ernbf:lr¿o nJ se 

garsntizr. 1.n tlesfirr.:ill·J nJrm&l en estJs, !)Saue!'i,Js, sinJ más 

tJiPU sP. hE-bl& ne uu. rlesnrr·Jll·:> t:-nJrr1al, ffli.smo ~ue se JrigiriB 

fl ?JAl'tir riA los déticit!: que cJnllev8 el vivir en ur. mnbie;,_ 
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te de pobreza. 

b} ~ivel de inereso scon6mico, 

Nswman (1985) considerá de e;ran imn-Jrtencie 0ue el obte

ner un llaj o nivel de ingresJ viene a teuer relacidn con las 

oportunidades de interacci6n que se tiene y con la diversifi

cación de lRs experiencias para los niftos. Resultando así que, 

las familias de bnjos ingresos tienden a vivir en esuaci:Js r>! 

querl.os, existiendo a veces wi ndmero exce~iVJ de personas en 

el inismo esnacio 1 siendo ns! que los mismos lugares de sus vJ: 

viandas suelen ser empleados para distintos nropósitoa, lo 

que Jrigina una ltil ta de urivaoids.d tanto física como em?cio

nal nara 1.JS niños. 

c) Privación cultural. 

Hess y Shipman ( 19b5} consideran que "la c·1nducta que 

gu!& a una pobreza sJcial, educacional y ecJnSmica se aJciali 

za en la primera infancia, adet1trand1Jse a l:> que se llama Pr,! 

vación cultural, considerada cJmo unn enrancia de sienifica

doe cognitivos en el sistema de C·Jmunicaci5n entre madre e hJ: 

jo, o p&ortir de lo cual, el desarrJllo de 1 >B ryrocesos CJgni

tivJs se formg en loe sistemas de contrJl familior, l.:>s cua. -

les ofrecen y permiten W1 amplio rane,o de alternativas de 

acci5n 1J '.'lensamiento, si tal desarroll·J es restringido, sur -

gen sJluciones predeterminadas y o•JCas alternativas para con

siderar y elee;ir sitw:.cionee que suelen present;;¡rse en 1;;1 mrt

yor.!a de 11Js º"ªºª de nitlos con ori vaoi6n culturel nor el he

cho de n&cer y desenvolverse en un merli.J s11msmente escaso de 

estímulos que le oroveau de exnP.riencias nara su desarrollo 

. " n~e. 2 

~:ez• y Pizsrro ( 19f9) retoman •¡ue lo interacci~n entre 

padres e hijos tiene una relaci5n directa ryues ejerce sJbre 

el :niño un sistema de control fEi,niliar que in1l11encia el de-



sarrollo e11 'todas las áreas del desarrollo 1 resul tondo de 

e.~an imp.>rtancia l<i atencii~n que se debe prestar Bl 1leserr:i

llo del lenguaje 1 pues de el depende el establecimiento de 

lEis interacci:Jnes con lss cuales el niño llega a desorrQllar 

sus cogniciones, mismas que van a estar iniluidas por el me

dio social que los uadres le pronorcionen el niílo. 

Animismo, ae coneiclen1 que los niños nequeños utilizan 

el lenguaje ~ara dar a conocer sus deserys, narticipar activ! 

mente en el juego y mantener otras relaciones sociales, sin 

embargo se h&.. encontrad:> que los nif'l.os e )rdoe y algunos per

tenecientes a clases bajas confian en medios nJ verbal;.ea pa

ra conseguir estos objetiv»s y no existe ningún nroblema, 

Pero cuando el lenguaje se convierte on necesidad esencial, 

es decir cuando se ~ase de las puras anlicaciones sociales a 

le t?"hnsmisi6n de conocimientos de unn persona a .')trs y a la 

realización de determinadas operacioues nor medio de conceu

tos, ea decir, cuando entran a la escuela los nif'loe de clase 

baja estan e1. desventr·ja en relaci5n con los demás y al 

it.wl que l.Js Hiii.os s•Jrdos aeces;i.tr.n de w1a educsci6n dife

re11te, por ll.J hober estarlo suficientemente en C·?ntRct" con 

el lene.uaje eu sus usos coenitiv:ic (Bereiti:~r y F.neelrr,p..n, 

1977), 

d) T&·!Jafil> de ln far:iilü). 

t;s m, fr.ctJr que c:mlleva a situarn.Js y darle imT):>rta.!} 

~iti uuevamflnte s la fllmilia. ?Eira MEtjoribRnks (1975, cit. 

en '.iutierrcz y I10pray, 19h9), el ta111año de lfi ia.mili~ tiene 

e,ren imri,,rtencie. en re1rici.5r1 & ln tu;bilidad c:>e:nitiva de 

los nFios, a1irmE1 que dent!'' de cu~lquier nivAl econ6P1ico 

(inediu ·> bajo), la cantidfid de inter1;1cci6n tiende a decre -

mc11ttir fl mddida que la fP:ni1ia au·nenta en núrnero de intee~E 

L:> nnteri.>rme11.te citl1dv conl1ova ret.Jinar l :> dicho 
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p.:>r Atkin (op. cit,) con rel•ci6n a que otro fActor de rieee;o 

estrochenente relacionado con las condiciones ec::>n6micaD de 

la familia, es el nómero de hijos. P.:>r una <>arte disminuye la 

c~ütidad de recursos diBl)Onibles nor persona y las condicio -

nea d~ hacinamiento aumenten coniorme va creciend•J la familia; 

por otro lado loe padree na disponen del tiempo, ni de la do

dioaci.Sn que hace falta para atender a loe niños sobre toda 

pequer1:Js. 

e) Creencias de loe padres, 

Las creencias de los padres aoerce. de los niños y <le la 

forma de CJmo se de eu desarrollo 1 se considera corno una 

fuente de las conductas que muestran loa nadres en la inte -

racción can sus hijos. S ee.6.n ~icGillicuddy-ne Liei ( 1982) y 

Kochanska (1990), un nedre se nuedo comportar diferoncialmeE 

te it.l 001.siderar el rol sexual que dPbt? ::isumir el niño, o 

bien, verse afectada la nrma de relación ( interacci~n) nor 

trateree de un hijo más nequeño. A partir de ~ue el número -

de hijos e11 la familia ea u11 !actor imnortl!.ute 'Porque van -

1-iumentando las posibilidlides de incomoatl.Uili.dad o rectificE_ 

ci6n de creencias que se hul>i~rRn S•lstenido nreviamente dado 

que van toniend-> la oportwlidad de comparo.r diferentes niños 

en la 1amilie. 

~:e nor ello que i>icGillicudcly-JJe I·isi dice <¡Ue el siste

ma de creeucias sobre el dea~rrollo puede variar nor: 

- Verse apoyadJ ~n el sentid'.".> de '>~sar a Clnsiderar el 

desarrollo entre niños C·)mo nninal. 

- Hacer la Uii"ereuciaci6n en cuiittt.J t1 su des~1rrollo re-

l&citlnand.Jl.J al sexo de l1ls niñ.os. 

- Carnbiar en el se11tido de que se atribuya um mayor 

iritluenci;:i EP.náticfl en v01rios aepect·l~ del 1lnsarrollo. 

- Considerarle de en:in ÍJl!pOrt&ncic:. a 1 )$ cfunbi :'IS ambie!} 

tales eu caRa o la. in1'l11ei1cia de c0;npeñeroa o hermanos. 
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s~\iuede cShciíii~ qu~ l(•s i)rilét'ica~ de ;,iiéeii~nza paterna

500 

se· \i~~~- Bf~c-tkldri~'. ~·or ... ias cree1iÓias de· lo~ 1J~dre~ .Gcerc11 .del -

des_srrailo de' los nii'los, 

i) Sétlsioiúdad m•terna. 

Smith y Penerson (1988) retomaron en su estudio que la -

sensibilidad materna mostrada o· los niílos es una señal muy 

importa rite ~an; ol desarrollo infantil, y que viene a confor

.. mar 1ma forma de relación denJrnir1?da 11 apego 11 , que suree de m_!! 

dre e. hijo, orle hijJ n m:-idrA. _r.nte estJ l·JS aut·Jras ya cit~

d1JS se 1iiero11 a la tarea de correr una invcstienci6n cuya me

ta i"ue f1!JOrtu.r nuevas evidencias svbre la eensibili<l?t\ :ru-'ter

na y let CQnducta de apeeo. Para ello, se trabajo con 48 dia -

das :uadre-infante ( 14 .r1008B de edad) , quienes fueron era va rt 'lB 

en -r>leru;. interacción de diverso!:> tiu.Js y mo;nentos, por ejem -

plr) en situaciones de juego entre la diada, en C·:>mpetencie, 

en cooperaci6n. ;. simism'J, se ~izo una clasificaci ~n en cuant·l 

al tipo de apeEO que se observa bu ( aoe¡p-onsioso-evitaci-5n y 

speg.'.>-ansioso-resistencia). Se C<l1:cluyo que, el tino de apeeo 

observado en las diadas depe11dia en e,rr.n medida de las condUJ: 

tas mRtemas, ye que al mostrarse distantes y noco coo"Perati

vas con los niños orieinaban que estas se m•Jstraran surnamente 

Bnsiosas y S<llian evitar el c~ntacto. 

Com.'.> se puede Jbservar en esta investigaci6n la cJnducta 

matenu• tiene eran importtt11cia nnra los niños, ya que la cer

ct.u!a y cm1tacto directo, asi como 1 J sensiblE'! que se mu~s -

tren las in1:.rlres para con sus hijr'la es lo r¡ue en un mornent::> 

df;dO crea~ cierto:> tipo de c'ornp~rtamient;)s en l•JS nl.ñ·JS, e i11 

clu~·>, im'Perará s.)bre su 9rooia ~ers.'.>lWliclad en su drrnarr·Jllo 

p•JsteriJr, con relaci6n ¡::¡. crear nlños ¡¡psiosos, ins~euroo, 

:> bieu, set',ur..>s de si inism~s Rllte diversas situaciones. 

p.11, -Jtro lado, Peders:Jn, N'oro SitkJ, ';:?.mnbell, Ghesq~ire 



Y Aoton (1990) afirman que la sensibilidad m&terna es impor-

. tante atUlque no tiene rP.leci6n CJn l~ edad de la madre, ~ás 

bien tiene relaci6n con la educaci6n de ella, ya que esto 

suele bpoyar el desarrollo del niño con relaci6n a ~ue las 

madres con mayor preparaci6n profesional suelen sor más actJ: 

vas en la i11tel"1lcci.Sn con sus hijos, empleando máe señales 

t1u:to tísicas, gestuales y corporales a diferencia de las n~ 

dree con menor grado de nreparaci6n, quienes se ;)cupen del 

ni?\o '!')Bra ateuderlo e1i sus necesidades básicas ( CRmbiar pa

ñal, alimentElrlo1 etc.), r.ier•) suelen ser más distantes al 

interactuar c.:>n sus hijos, restrinc;iendose a la vez a. los 

niños de divers&.s exoeriflncias que suelen ser muy imryortE:m -

tes para el desarrollo actual y posterior de los niños. 

g) Inestabilidad y clima emocional, 

L-::ste factor esta relacionado c.Jn le familia, nues es 

provocado generalmente pJr l~ ausencia del padre, relsciones 

oonO.ictivas de la pareja, alcoholiemo, violencia y demás 

situaciones traum4ticas. Situaciones de este tioo vienen e 

afectar al niño dentro de su crecimiento fisico y eu desarr2 

llo peicol6gico (Atkin y cole, op. cit.), 

h) Vivienda inedecuedR, 

las cJ11diciones de vivienda en las zonas ffi(!.rt_inatlas 

puedeu cJnstituir un factJr _de riesgo 'Jér.=t el crecimiento iE 

i'antil, en la medida en flUe 18 fr1l tP de hie,iene fflvorece las 

eziferrietlades y el hacinamientl dificulta el sueño. I-a falta 

de esp"cio limita ta1.t:> el j .. rngo com) l'ls ejercicios i"ísic•lS 

i1.1diS!JeIH:1.:01bles para tul buen crecimiento ( Clarizio, ,.:caoy, 
1981 y /.tld11, op. cit.). 

Como se r>Uedo ver, la serie de factores antes -.enci:rna

d·Js viener. & c-Jnformar esnectJs de t:;I'f.ln i.nn Jrtancia clAntro 

del desarr.Jllo infantil oor su estrech11 rP.laci6n 1 ye que 
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c,Jnf·Jr:nan e+ medio qu~ rodea n loe 1J0q1te:l·JB 1 el medio dentr~ 

del _cUEil _se desenvuelven y reciben los estimulas que les pe.! 

. :mit_~r_1 ad'l:uirir ·1uvers_os tiryos de experienciaA. 

A c.,ntinuaciSn s" ~rasante lB fi¡:ura l!o. 4, dentro de 

-. la cÜal· se reswoen los factores antes mencionados. 

FACTOi!ES QUE Al'ECTAN EL DESARI!OLLO 
Y GRECH11 BNrO INr'AllTIL, 

l'ACTOJ!ES DE HECCIOJI FACTo;ms DE AFEOCION 
DIRECT,:, r;-r,rngcTL 

- Baj» peso al llbcer. - Pobreza. 
- r;utrición-desnutrici6n, - Nivel de ineresos 
- Gttrer.cias afectiv&s, e con6micoe. 
- Interacci5n :',adre-hijo. - ?rivaci6n cultural. 
- J. Hl t~ de »bjetoa para - Tamaño de la famili&, 

1rmnipul.ét r. - Creencias de los 
- Privación rru-i.ternal. psdres. 

- Sensibilidad mnterna. 
- Inestabilidad y clima 

emnciollEll. 
- Vivienda inadecuada. 

r'IGU,!A No, 4 

}'actores de afección directa e 
indirecta sobre el dcsarr~llo infantil~ 
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2, 5 PNgramas de intervenci6n para poblaciones 

con Hieago Ambiental. 

53. 

Kn la actualidad se han empezádo ri crear y 0.'11 icar nume

rosos programas de estimulación temprana tanto para ni!'los con 

riesgo biológico (S 1ndrome de Down, retardo generalizado, en

tre vtros.), ·así Cl)mo para niños oon riesgo ambiental, En este 

caso se retomaran aquellos proeramaa que se han creado nara 

ser aplicados a ooblaciones con rieseo ambiental por ser el 

punto de interás del presente trabajo y C·lll el objetivo de co

nocer lo que se ha creado ~ara contrarestar los déficits qUA 

se originan en ol deaarrJllo de loa niños con este tino de 

riesgo 1 enfocandonoa a na 1ses americanos, µor ser 1'.JOblaciones 

que mds se acercan C\'las caracterieticos de nuestra poblaci6n, 

asimismo, se retomarlii A Eemarta, por ser un país que ha aporta

do •~pactos importantes dentro de la estimulación temprana. 

A ntee de dar !'>ªªº & 1~ descripción de los diversos proer,!! 

mas, retom&.remos tres pW1toa que para Bral!c, Howeuasler, l•~OE 

teneero y Hodriguez (1982) son de vital irrrportencia al hablar 

sobre programes de estimulaci6n: 

- 1)tijetivos generales de los "roersmas. 

- Características de los programas. 

- Hesultados de lr:>s programas. 

l) Objetivos generales. 

ol objetivo general de este ti~o de programas (~reventi

vos) es cJntrare01tar los efectos noestivos que se producen en 

el desar1·oll·J psíquico del niito 1 que vive en un eimbi.~nte do

':lrivado de i:st!mulos efectiv.Js y seusJriornot·Jres, situaci~n -

que e. lti. lt-rga -provoca el llamado 11 ret2rdo :nei.tal s?ciJcultu

ral", ::,if:rn·J n.ue es un pr:>ble::ia de f1lt~ 'Jrewlencia y suele 

afectar principalmente ::i los scctJres de escas)s recursos de 

la poble ci6n. 



hstoa pl".lf.rB•!lé'·S se crean pa1:a brindar al niño, social y 

cul.tural,r.ente desvente jados, la ¡.11Jsibilidad de t?ner ex.peri

en6i(;e senoorio:11Jtrices y afectivas en Ct1ntidad, ce l:tdad y 

op~.rtunidad, qu~ l~see;uren ur; normal denarrollo. 

2) Ooracteristicas de los proeramas. 

itee,ularment<: este tipo de oroeremas "9reseutan 'bjetivo-s 

similares ( bririfü.¡r posiLilidades de tener mAj,)res experien -

ciaa a los niños t'esventajsdoe) , sin embargo tienden a pre -

sentar ciertas difcirencias en cwnto a: 

a) Los sujetos: las intervenciom?s llUeden ñiferonciarse en 

cuento al tipo de riese.o que se este consideraudo (biológico 

o sml.Jieuté'l), por tanto se debe tener presente el nú:ner:> de 

niños que serán benelicfados, la ed9d •le estos al iniciarse 

en el croe.r~ma. 

b) M.&terieles: en lt-s interve11ciones siempre se 'lrescnta ln 

necesidad de contar C..lU a!'.!oy·:> .de diversa Í.udole por ejcmpl J 1 

de materiales J jueuetos. En vari.>s !'lrogn;mas De hi::ce entre

e;a de ~n:-teriales, C·Jn el fin de eLLnentar le m'tivaci6n t<t:tJ 

de ni:ios c:in~ ..i..-. i::dul tJs. Con -·llo ad trata de tacilitar lf 

tare~ de de:.iostrP-ci6n y re 1uE>rzo 1 asimismo naru dRr :::1 ci:>nJ -

cor a l·Js p.::\dres el tip·J de ·:>bjetos que f'Uelen interesar e 

los niqos pequeños. 

c) Agente estimulador: pr.ra l• ª"licsci6n de este ti,,, de 

pr.Jgram~s se requiere de nrrsonal C••pflcitado j de un:~ SU?er

visi•S.n coustante, 118ra checar si se AstR t:rPbP jEindo correcta 

y ei'ice~.mente. Cebe mencionl'r •¡ue en ·Jcasiones se emplean -

como esti1.1uladores a los padi-es o 9er}:Ollfll v.:->luntario ooc.J 

Chp~citado, (;;lllo Fi re?JOrt@.do un esC<JS·:> remii:nim:to peso a 

que dicho ~er8:>nE1l oste muy motivado, si11 e111b~reo la falt'a 

de 1I'l'Tluraci1Sn 1.t'! ~rica y r.rácticE< S.1..H.>lP. inf111ir dernesiEI 110. 

d) ;JurE• c'i6H de la intervr-rnci6:1: e1, al "llano ctf1 la duraci6n: 

de lfi intervención se ,t;serva una eran variRciSn entre pro-
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g~mae. Aunque un buen ndmer!J de ellos van desde el nacimien

to hasta el ingresJ al si~temr, escolar. Esto· suele deberse a 

·las diferencies en le met·JdJloe;ia empleada en cada' pl'J('.rema, 

flunque cabe mencionar la suposición a .,riori que :nientras m~s 

prolongada fuera la intervención mejJres resllltados se obten

drian, 

e) Le. eVbluaci6n: regulHrmonte se evaluan diferentes astJec

toe relativos al niño, la 1118dre y la fami],ia. Sin embargo, no 

t;:>dos los ru:<JgrAinaa disponen de sistemas dA ev(1l1wci6n &dac11~ 

dos y rie,urosos, c;,ue ebar{1uen distintos aspectos de la inter

venci6n. Aunque tvdos tienden a evaluar 10s rendimientos de 

loe niños i route a escalas tradicionales de deearrollo ru01Jtal 

o de inteli¡;encia. r.os mils CJmunes son: faayley y Oattell (oa

re •le"arrollo mental y nsicomotJr) y Stanford-Binet ( '1ara in

telie,encü•), 

Cabe mencionRr que en la mayoria de loa cas0s los instr_!:!. 

inento1;.1 que se emplef·n hc.n sido adaptad>s y Pstendnrizados nn

ra 1as pvbll1ci·JJ1as, :;iin embarco se debe recin•Jcer 1.1ue han 

sido diset\ad.Js en otrt>s C)ntextos ~lll turales, s 1ciales y eco

n·~:nicoe. 

3) rlasultados de los 9r?~ramRs. 

CEibG ir.eucionar que t•">dos han sido efectivos 1 fl.\U1(1ue no -

todos en le misma medida. b este hecho se le han adjudicado 

la existencie de una serie de factorea i;110 suelen intervenir 

y e. su vez determinar o tectos significantes, entre ellos te-

nemas: 

- Caractarístic1:1B hwnunas y t6cniceB el.el equioJ de tra.b~ 

jo (estímulctdor, ew111rvis1r y nlaueed·Jr). 

- CJn;")roJ:nia=> activo ne l·JS padres. 

- Las técnicas de trabajJ, 

i;:;l a:PY" al ni::'\o eu i:l ;.-ur9i •iient'J 1~E· la crF:ati..vicha.d y 

curiosidad m¿:s qun la r1l!)Otici~n (I~.:.L•ie, li81.d y ~~eik..'lrt, 
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1Y74¡ Gray y Harbar, 1977; GJrdon, 19b9 cits, en Bralíc y 

cols; ,·19f.2): 

·. I·ozar y Cha,,inan (1972, cit, en Farran, 1982) consideran 

.,~~~-· raÉf.':l'lrOen·rOBS deben P.St~•r ideEldOS <le tRl forma que se 

<t.O~~ll_01i.-_c~enta el tipo de tlesve11.tajas de la clase S.)cial, 

p&.~s crear algo que .cer•l.rnento uparte fl. determinadas poblaci,,2 

nas. 

A ~ontinuaci6n se presenta una breve reseña de los ryro

e;ramas inás reconocidos para nifios de Ell to rieseo ambiental 
11 aquellos que han sido destinados a llrevenir retardo en el -

desarrollo de niñ•Js s.Jmetidas 6 lEi int1.uenciB desfav.Jr.able 

del medio Bmbiente en que viven, ñirip:ldos e nii1.os que nacen 

biológicamente sanas, nero 1Jertenecen B sect•1res dOBT)roteei

dos de 16 pobleciÓn" (DamHn, 1990), 

2. 5.1 Programas creados en México, 

Los progrs.mae de mayor reconocimiento han sido: 

a) ¡.;¡ Fondo de las H"ciona,; Unidac para la infHncia, UNICBF 1 

es le orgeniz8ci6n. que en 1111estr1> uaís ::i. lleva.d.J fl CE•bo 1111-

r>OrtantuQ tJf;;fuerzos ::.1obre µr·Jr,remAs de estimulaci·~n tomnra

na. Mismos qur. les ha dad,> una amTJlia difusión ya que estnn 

dirigidos ~ diferentes sectores de la población como Bon: 

rurales, urbe.na y semiurbanfl. • .A si ttt;nbi~u fl diforcntes ti

pos de ¡'.INblemas ( biol5gicos y socio; les). 

F.s a.sí i::ue 1 el 'Jroe,ram;o- de más rernm\Jre en cata orc~ni

z& ci1n ti:·1wmos Ei 11 PHO';itJ•i•~. dEGI.Ji:f.J. T>~~ ESTit.~UI,f•CION "1.
1t-:.TPR.A

il" ''. p,¡.J~'..P ( Hurar.jo, 1979), 

I1lstituci Jrn?s fUbernR·::f'.'ntele~ c.1.ao: Li:i Secreti·ria ele 

Salu\Jrided y Asietencie (SSP) y DesRrrollo Integral do la F!! 

milié< (nIF) h:·n c1eG1dJ proerr;mets de ernr. im'"'>rt,incia, abar-· 

56. 



57. 
no se aplicEln, sin embargo ce1be citarlo'>s_.porque hrrn·-sido ere.!! 

.. -. 
dos üe1itr0 de nuestro TJB!s y es!Jeoialmente pe•ra. niñoe -mexica-

nos. Asimismo, os importante rnenciona-1·· ,q~o·: ~1J.~'1~ri.-··~~~lizarse 
evaluaciones con Baby Tests ( !Jrueba. para· bebás) r e imo son: 

Denver_, Oatell y Bayley, 

2, 5, 2 Programas creado a en Amárica Latine .. 

J::ntre ellos tenemos a: 

a) Garcia Etchegoyen (1974-78) justifica la intervención -

te:nprana en au proerama para niños con alto riesgo ambiental, 

El rep.1rta ,,untos e;eneralea de su investie.ación con relación 

a la importancia de un nlan general de trabajo que involucre 

un equipo interdiaciplinari·J y la vi tal colaboración de los 

padres, asimismo señala la imnortancia de los nrincinios gen~ 

relea p~ra. la organización de uroeramas educativos ~era lac

tantes, tomando 8Jl cuento. que lne relaciones del nif\o con es

tímulos deben ser mediadas nor activida~ea motivantea para 

calltar la atención de loe niños, La autora mantiene la hin6t~ 

sis de que la educ&.oi6n t~moranll puede impedir los cté1ici i;s 

intelectuales y cduc~.tiv1s, debido a la JriAntaci6n quo se 

brinda. 

b) :.1onte11Aero, R<Jr1r1euez, Lira, :rnvcssler y Brr:lic (1978), 

llevar'" e c<bO un ·.st1idio piloto dentro del cuel Gplicar>n 

un ncocra ~.u 110 estimulaci6n tem~rBJm a lé:J? niños (de O a 2 

ai\os de e•l,d), do nivel eociecon1:aico bojo, El 'bjctivo fuo 

'l'lrcveniL· r1~t1:1rd) C•J8?DBCitivo, a través de n1.tren:-:mif'1~to r:.:i 

·'ladres 11~rr· (¡ue FstimulbnH1 ~ sufl hij Js. Ii~ r1uraci5n del 

TJrO~ra;na fue de 8 meses. ~O !llOl!CiOn ·:uo l:JS l·J[rV!~ IJbteni -

dJG fuer>n ;:.mpliamente ")rJmetedores f'tm~ut.: cabe .:ienci Jr18r 

que nr> SP. enc.Jntrar>n difr.rencios ::3it:t"dficc-tivaa entre Eru -

pos coutrJl y c>:.rrnri111e11tul, c::>n l.l!-.: c 1rnles !:A? tra~i::ija. 

e) r;J C.:1.trricnlu;n de i::stimul~ci5n T"rt:<::·>Z 11.1 !'~ . .z11; .ná, es un 



prJeramR muy imnoi·tente, el Cual fue creado p~1ra r.valuar a 

~vs nietos y déi r u.na eu:!.a geueral de actividades para impleme.!! 

tarlas en los programas de intervenci6n t~mprana. No se han 

reportRdo resultados finnes sobre la enliceci6n del curricu

luru, sin einbargtl se c;::msidera un buen instrumento. 

2.5.3 Programas creados en EspaHa, 

~ntre las aportaciones de este pa!a, tenem~e: 

a) El centro de rehabilitación del Valles, llevo e cabo un 

estudio experimental en el servicio de Aehabiliteción del 

Hospital CentI"dl de la Cruz Roja, el CllBl estuvo a car(lo ria 

Gonzále~ Mas (cit. sH Salvador, 1987). J;l estudio tuvo una 

duración de 4 años y su propóei t» fue la >btoitci6n de un ryro

e.roma de estiraulaci6n sensori•Jmatriz temprana, ?Jé!I'fi ser aoli

cridos en los hogares <lo los nift.os por sus prJpi Js pndres, ns

tando bajo supervisión y revisión neri6uica. lü E utor crnclu

y6 que la creaciSn del nrogr?ma y su aplicaci5n evidenciaron 

nu:1rcadas mejorias an el desarrollo de i.1s nit;os que pélrtici-

ria ron, 

2.5.4 PrJgramas creadla en Rst~do~ Unidos. 

~ntre ellos tenemos: 

i!amey, Collier, Sperline;, I·Ode Capbsll, Ingram y }'in

kelsteiu, 1978 ( cits. su tlamey y cole., 1983) , investie;aron 

los ~r1blem<is de retnrdo en el desarrollo psic>lógico debidJ 

a fect,Jres s.:>cioculture.les. I~n su i.nvestigaciSn emploarJn -

c.ru!J·J contr,:Jl y ex9erimentl1l i adern~s utilizaron instrume.itos 

de ev?.luaci6n te-les C-Jmn Bayley, StaJar.J:rd, Binet, entre 

.:>tros. 
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Entre sus »bjetivos estuvo crear :¡ evaluar w1 curriculu!n 

iz-~1·aiitil, que pudiera c~:1;ileerae en di verses f11;ü.iientes educa ti-

vos. 

2,6 I11;>trwuentos para la evaluación del desarrollo infantil, 

Puesto que loa niñOL~ que viven en la pobreza re'!lresentan 

una subpoblación muy imryortante en la actualidad se ha prest.!! 

do atención a dichas ,oblacion<>e, empezancl-o por determinar 

cuales son las características de los niños pobres (Bre, 

1984), Para ello, es neceB•rio llevar a cabo la evaluación y 

y el diagnóstico del desnrrcllo infnntil, con el objetivo de 

detectr.r j;em!Jranamente niños de al to rieseo tanto biolóeico 

com~ air.biental 1 adem~s de establecer ciertas nJrmas entre 

niños de condiciones y eci"des semejantes. '!asillas (1983) 

nos dice que loe instrumentos de evaluRci6n son agrupados 

de acuerdo a .la i'inalidad que persieuen: 

- Evaluación del naonato. 

- Evalu~ción del desarrollo normal, 

2, 6, l Evaluación del neonato. 

Se flmplean in:atrumentos que s Hl utilizados para identi

ficar in1ai1tes de &1 to rieseo durante las primeras horas de 

vida y los 30 días pooteriores. 

Algunos de 118 instrumentos BJn: 

a) IrUT«Ui•:f:NTO "F nMEI.LE: so emplea ~ara evaluar caracterís

ticas neurol65iaas y fiaiol6gicas de loe naonatos, as! como 

TJara identii'ioer bebáe de alto rieegJ, 

b) T~T APGAli: evalua las características iieiol6gicaa del 

1n1aute dursnte los nri!neroe minutos de vida. El test evalua: 

ta.se cardi&.ca, es tuerzo reepiratvrio, irritabilidad de l.ls -

refl.sjos, t>no nn1scular y color de lB piel, 

c) llSCALA DE Jo;VALUACIJJ: C•lNDUCTUAJ. NEONATH DE BEd!lU iln'.A Z J::L-
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TON: consta de 27 itema, examina 20 reflejos a los que clasi

fica en una escala de 3 vuntos. El examen debe medir siemnre 

la mejor actuación del niño obteniendo un pertil de reaoci6n. 

d) TEST DENVER: fue diseñado nara evaluar la conducta del in

fante desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, F.l test 

se divide en custro ái;eas: mJtora gruesa, fine, adantativa y 

oerson&l-sJcial. Con el podemos identificar desviaciones en -

el desarrollo a partir de los 6 meses, 

2.6.2 Evaluaoión del desarrollo normal. 

Con el i"in de evaluar el desarrollo infsntil se han 

creado varivs instrumentos, en esta ocesi6n solo retomaremos 

los que han sido creados dentro de naíses latinoarnéricanos. 

Instrwnentoe que scedn A tkin y cole. ( 1987) han sido creados 

para ser snlicados a poblaciones de latinoamerica, e partir 

de lo cual, se considere que son los más aptos para anortsr 

resultados m~s creibles dentro de noblaciones como 1a nuestra, 

a '!')Brtir del hecho de 'lue reunen características similares 

(cultura, tipos de ambientes, entre otres), 

Entre los instrumentos tenemos: 

a) PAUTAS lJ,,;L lJESAlfü\JLI.O IHANTIL J;N L-.l> PitIMJ>nOS 6 Afies 

(COLOl.\lJIA): esta prueba mide el desarrollo infantil de O a 

6 años, su creación tuvo como fin: 

- El control del deearrollo infantil. 

- La orientación y ayuda a la familia. 

- L& aetecci6n de loe niñoe con pat·llu[ÍBs que comprome-

ten su desarrollo. 

Su aolicación se realiza en cJmnañia de la madre, veri

ficando si el niño curnnle las conductas en todas las áreas 

que corresponden a eu edAd, Asimismo, se observa la cJnducta 

del nif'\o nara ver si nreaenta alguna alteraci6n en situacio

nes narmales. 



b) ESCALA D1': h'VALUACION Dl;L Dl;SAitii'JLLO PSIC·J;,1QTOH DE 0-24 

·M1':SllS (CHILE): la prueba abarca los dos ~rimeros años de vi

da. ES uua prueba aeuoilla y de fácil a~licaci6n a través de 

la cual se nuede evaluar el rendimiento del niño, uara inte,!' 

venir oportunamente en casos de dificultad y para favorecer 

su deserrollo. :le evaluan las cµatro áreBs: motora gruesa 1 

lenguaje, a·Jcial y coordinación, 

c) T J:;;T DI> DllSAlffiOLI O PSIC0:.10TOH ( 2-5AflC6) DE CHILE: se 

aplica a nifios de a 4 af'l.oe 11 meses. El instrument.J es ºº.!! 
aiderada de fácil y rápida aplicación e interpretación, pue

de ser aplicado por ~ersonas con une. mínima ~renaraci6n. 

d) HOJA Gl!Al!'ICA DE DllSAt!RIJLLO (MW<IC0): en el Instituto 
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Nacional de Perinatologia de nuestra país, se ha creodo una 

t'orma de evaluar el desarrollo oaicol6gico de loa niños, Es

te inatru1riento abarca los dos primer Jo años de vida del nifto, 

estando dividido en las siguientes edades: 1,4 ,8 ,12 ,18 y 24 

meses. ::le ev~luan 60 COiiductas que abarcan varias áreas del 

desarrollo in1antil: nerco~cifo (auditiva y visual), motora 

i'ina, desorrollo emocional y social. 

e) ;;:;CALA :;lJo[pLU'ICADA DI; DllSAt!HOr.LO ClGNOSCITIVu (MEXICO): 

t·ue cread" p~r persona! del lnstitut.J Hacional de Ciencias y 

Tecnoloeía del Sistema llaoionnl oara el Desarrollo Intei;ral 

de la 1'emilia (IHCYTAS/DII'). Se creo corno filtro oar,; el 

tre.be.jad::>r comunitario. 

Coml'Jrende lFis edades de 4 semanas 0 36 meses y tiene 

como objetivo: rletectar niños con riesgo de '1reeentar retar

d.:> en su desa.rr.:>llo. 

Cabu :nencionar 11.ue tJd.:>s lJs instrumentos de eVfllURCi5n 

que h~n sido menci-Jnados cuentan cJn ventajas y desventajas 

en cU&nto P. su a.plic::.ción y resultrtdos c~ue arrojen. Awique . 

tembi~n s•JU i!~porti:-~ntea como herrP11ientas para evaluación -

que 'JOdrán arr.Jjar cJn eyuda de 1Jtr.J:s element·Js un diafn6Bt_! 
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co'· c&rcano, a la: realidad de· cada niño·. 

J.ii i~~t1i,ilenic> e!np1e~d~ e~ aste' trabéjo ~~r~ ,¡~scrito 
e COtJt iCIWiri"1'6n~' 

., .. •,;··· ·-; 

Í!.VJiÍITP.i!IO !JS DETECCIOll D1';L DES/dutfJLI O P:JIC>1LOGICO 

('IDDP 

J;ste 'instrumento t'ue parte· de los rosUl ta dos ~ rrojedos 

ct'e :la i~v?stieaciSn: Detección y Tratamientos temoranos de n,! 

ños con !:iiudrome de Down, realizada nor la ¡,:aestra .. :ila¡;ros D. 

Damián, en la J;ecuela Nacional de Estudios Profesioriales Izt2_ 

cala, UNAm, 

.e1 instrumento estl-. c1nstituido por 5 áreas clel desttrro

llo nsicol5eic'l: leue;uaje-s·:>cü1lizr.ci6n, coe,nosci ti va, motora 

¡;ruesa-tina y autocuidado, Esta ciividido en 5 rane:os de edad 

que van de 0-b, ó-12, 12-24, 24-.¡8 y 48-óO meses, 

Esta c..Jnt'armadJ por t1reas, catee:vrías y subcateeoríi'"·S 

con or·Jgresión sistei:tática y eradual de clnductRs sirrmles a 

cJnductas m~s co:nplejE:ts. 

J:;s erurleada con ni·l.::>s de O a 60 meses d•"" ed•:.d, u2rF>. cvt:

luer le.S áreas riel ctes:.rro11.1 infaritil y determinar nl nivel 

de desarr.:>ll·J de los niños. 

P Jr el he ch·> de que, el instrwnento ( IDJJP) fuo creado y 

probad.:> en noblEiciones infantiles mexicr.nRs se tomo como he

rra:nienta para cubrir el '.JbjetiVIJ del presente traLajo, el 

cual es: 

Determinar loe rubros que debe contoner Wl orograma. 

de estimUlaoi6n temnrana para niños de une noblación mexica

na con al t·) riesgo ambientar: 



Ci\PITULO III 

Tl!ABAJO EMPIRICO 

METODOLOGIA. 

SUJETC6: 15 nii'ioe cuyas edades fluctuaron entre loe 12 a 60 

meses, de ambos sexos, pertenecientes a una población dAter

minada con riesgo ambiental (nivel socioecon.1mico bajo, des

nutrición, madree solteras, vivienda inadecuada), 

W.TKHIAL: Inv~ntario de detección del desarrollo peic~lógi

co (IDDP) y su material corresoJndiente uara eva

luBr. 

Kscala de ambientación del instrumento IJDP. 

ESCKNAIUO: Un cuarto de juego de la Guardería "San Pedro", 

ubicada en la calle Jazmín /19 1 et; la colonia La Cai'iada, 

'Perteneciente al Mwiicipio de Nb.ucal!lan, Estado de ~·~éxico. 

~e llevaron a cebo los nieuientes pesos: 

l) ~e realizaron vieitae a los hogares de los nii'ios de la -

colonia ya mencionada, con el fin de i11vitar a loe nadres a 

participar en la investigEtci6n, sie!!lnre y cuando cub:n'4n los 

requisi toe, 

2) La muestra se eligió al azar dentro de la 'Población que 

se logro reunir. 

63. 

3) Se reunio a loe niños que conformaron la muestra junto -

con las inveatiead Jras en lo; guarde ria, con el fín de real.!, 

Ear una Tlresentrlci6n forcnal, e i:.dicar ,:¡ 'llanear tres sesi,.9: 

nea de emlJienteci6n con los niños n&n:. nasflr al nur.to siguie_!! 

te, sin iuteri'erencias uor fel ta de cl>nt ianza de los niño~ 
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hacia las investigadoras durante la evaluaci6n. 

4) Se realizaron las evoluacionea da manera individual por -

parte de los ni~os y en nE4reja nor pLJrte de las investie;ado

raa, cJn el t'í.n de n.ue lr::1s evaluaciones se llov~rtn lo rnds -

oorreotamente 11osible, y con un al to erado de C•)nfiabilidad, 

ya que una de las investigadoras fungió c~mo ree;istranJra y 

la otra aplicó el instrumento oara lo evaluación. 

5) Se visito el hocar de cada unv de lJs niños n,ue c.Jnforma

ron la muestra, C 1Jn el iín riA rnallizar una entrevista cstru_g 

turada a la madre, ucltJmás de realizar una observación rlirec

ta al ambiente (hogar) en el cual se desenvuelve el niño. 
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RESULTADOS. 

Las evaluaciones realizadas a la muestra elegida se lle

varon a cabo con el Instrumento de Detección del Desarrollo 

Peicol6gico (IDDP) , el cual esta dividido en cinco áreas del 

desarrollo (motora: gruesa y fina, cognitiva, socielizaci6n y 

lengue,ie y autocuidedo) 1 asimismo se di Vide en seis rangos de 

edad que van de O a b meses, 6 a 12 meses; 12 a 24 meses, 24 

a 3o meses, 3b a 48 meses y 48 a bO mesee, 

~011 el Iin de com:>lern13ntar lo obtenido en las evaluacio

nes se anlico la Esc•la de Ambientación del IDDP, la cual es

ta dividida en dos áreas: 

ii) Condiciones físicas. 

b) Interacci6n del niño con ~ersonas u objetos. 

La escala C·:>naiste en una entrevist:; a los "Oadres o tut.2. 

res de cada uno de los niños nrei'erenternente en su hoear. 

INSTRUl.;Et;Tu DE DETEJCIOtl DEL DESAfülOLLO INl!AllTIL 

I D D P 

Los resultados que arr:>jan las evaluaciones realizadas a 

los niñvs con el IiJ!JP indican lo siguiente: 

De ~anera penaral se )bserva que los niños de la etana -

de lacthncia (12 o. 24 meses de edbd) ocunan el primer lugar a 

nivel de nromedio en las cinco áreas básicas del desarrollo 

infantil (mot.:>ra gruesa, leunuaje y socialización, c0gnitiva 1 

motora til'lh y autvcuidado), lo que indica un bajo rer.dimieuto 

ii nivel de ejecución de conducta, eeto se observa reflejado 

en el retrae~ ~ue ~resentan on su desarrollo. El seeundo y 

tercer lugar se dividen entro los nií'ioe de maternal ( 24 a 48 

meses) y los de preescolar (4f a 60 meses), Sin embargo, ee

to sólo so observa en el ceeo ao1 área de lenguaje y sociali-
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zaci6n dentro ñe la c:ual, los niños de maternal oc•1pall el se

gundo lu¡;ar en porcentaje y loa de ryreeecolar el tercero, lo 

que indice que puede existir w1 retraso rOOs notorio en los 

niños de maternal. 

Por otro lado, los niños en etapa preescJlar se mantu

vieron en segwido lugar en lo que respecta a las evaluaciones 

de las áreas motora gruesa, cognitiva, motora fina y autocui

dado 1 lo cual nos lJUede indicar un r:etraso atás not'>rio que en 

el caso de les evaluaciones realizadas E los niños de motP.r -

na.l, q11ienes nresentau un porcentaje menor de niños r¡ue no 

las realizaron. 

A continuación se describen l.Js resulta dos obtenidos en 

las evaluaciones realizadas a los niffos de manera descripti

va, abarcando las tres urimera.s etanas del desarr·:>llo infan

til (lacta ucia 1 maternal y ryreeecolar). Para el amllieis de 

c&da etapa se realizó una división: "con modelamiento", d.lnde 

Wl modelo 13resentaba al niño lR conducta a realizflr 1 y "sin 

madelam~ento11 , cuando solo se pedia al nifto que realizará 

determin&da conducta. 

s) Area motora gruesa, 

Dentro del área motora gruesa se nrosenta lo siguiente; 

Un ó9. 32)0 en nromedio de niños de la eta,.,a de loctancie, 

realizaron las conductas indicadas, mientras un 30. bel)Ó en 

promedio de niños no ejecutaron las conductas (ver Tabla 

No. 1). De loe niños que realizaron las conductas el 25.08~ 

ea uromedio de niños ejcc.utaron 1:-:s conductas con modelamie_!! 

to y un 44. 24,.; el! oromedio 1 sin modelamiento (ver Tabla No. 2). 

Las conductas ~ue no hicieron y •·On calificadas c'mo de ma

yor dii'icul ta.d fuAron: s6l tar, subir y bajar escaleras, co

rrer, he.bilidades de fuerza y habilidades con la pelota. 

Las evaluaciones de ios niños de la etana maternal ré-
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portaron lo siguiente: el 84. 5% en oromedio de niños realiza

ron las canductaa a diferencia del 15. 5% en promedio de niños 

tuvieron dil"icultadea ;¡ara realizar las conductas ·(ver Tabla 

No, 1). Asimismo, el oorcentoje en nromedio de niños que rea

lizaron las conductas, el 20, 5'.l'\ necesito modelamiento, mien -

tras el 64% en ;¡remedio sin modelamiento, esto se nuede obse_!: 

var en la Tabla Ho. 2. Entre las conductas 1!ue los niños no 

pudieron realizar estan: saltar, habilidades con al triciclo 

y habilidades can la nelata, 

Dentro de la etapa nreeacolar el 76% en nromedio de ni

ños pudieron realizar las conductas que se lea nedian y el 

24% en promedio de niños tuvieron di!icultadea (ver Tabla 

No. 1). Por otro lado, los niños que tuvieron un m:!'nimo de -

dil'icul tad para sjecut&r las conductas, el 20% en nromedio n~ 

casita' modelamiento y un 56% lBs renlizÓ sin modelamiento 

(ver Tabla !lo. 2), Las conductas de mayor erado de dificultad 

fueron: saltar y habilidades con la pelota, 

Br. resumen podernos decir que, en las tres ete3.pas estudi_!. 

das, se encoutr5' que dentro del ~rea motora existe coincidon

cia en cuanto a las conductas n~ realizadas por los niños, ya 

que se muntienen nresentes el saltar y las habilidetdes con 

o~jetoe (nulota y triciclo), nor lo que so puede suponer que 

se debe a la falta de nráctipa, contacto o conocimiento de 

deter~inados objetos. 

b) /\rea de lenguaje y sJcializaci6n, 

Las evaluaciones realizadas a los niños de la etapa de -

lact&ncia reportkn lJ siguiente: el 49.52% en ~romedio de ni

H.oe realizaron las c-.>nductas requeridas, y Wl 50,487', en prom!! 

dio fueron los niños ~ue no ejecutaron todas las conductas 

(ver Tabla I•O. 1), Como se puede ver dentro de esta área se 

presenta un porcentaje mayor de C•>nductas que no fueron real_! 

zadas, lo ~ue puede apoyar F las obeervaciones reeJ.izr.das 
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durante el tiempo do. ambientación con los niñ0s de lactancia, 

tiempo en e1 cual so determinó' el escusa emnleo y manejo de 

lenp;uaje receptiV·J. ;. si11ismo, en la Tabla tfo. 2 se observa 

que l•Js niños que realiwron las conductas, el 33. 33% en pro

medio necesito modelamiento y un 16.19% en promedio sin mode

lamiento, 

Ue lvs niños iucluidos en la etana matern&J se puede ob

servttr en la Tabla No. 1 que el 76.68~. en promedio de los ni

ños pudieron realizar las c.onductas, a diferencia del 26-32% 

en promedio de los niños no las ejecutaron, eun con m,1dela

miento 1 surgiendo este hech~ en el caso del área de s~cializ~ 

ci611 (juegv ·independiente, juego acomp~.:tado, rP.spuesta a la 

m~sica y habilidades de len('.1.taje), Dentro de loe niños que 

pudieron llevar a cab.:> las conductas el 21.05~ en pr:>medio 

ne'cesito mtJdelF•mieni;o, mientras el 52.63~ en nromcdio sin mo

delamiento (ver TablA No, 2). 

Por otro lada, lo encontrado en las evaluaciones dP. los 

niños en lri etapa. preesc::>lar indican quo el o2. 5~1, en nromedio 

de niños realizaron 1:::..s c.:inductas requeridas, a dii~rencia de 

un 37, 5ib en promedio de niños <¡Ue no las realizaron (ver Ta

blEt No. 1). Esto en cierta mAnera resulta favorable, yR que 

se Jbserva un pro1nedio relativamente men<)r de niños que no 

roaliz~n las conductas. Es importA.nte mencionar riue dichas 

conductas astan dentro de: leneUDje expresivo ( pronunciaci Sn 

de nalabras y jueeo ac!l'llipañado, atención y respuesta a lo 

quP. hacen los adultos). Dentro del norcent~je de los nitl.os 

que refllizeron las e Jnductaa· el 8. 75'Jb eu pr.:>modio necesitaron 

modelamiento ~ el 53. 75% en nromedio sin moctolsmient.J ( vor 

Tabla No. 2). 

De ie.ual :forma dentro de estn áreu existe ciert) [,rad~ 

do relaci6n entre las CJnductas que no fUtH'On re::ilizedns y lo 

ene ')f}.tr:-1Uo durante P-1 uerí Jdo de 8:-ttbie 1:taci6n, 1etitr.J del 



ouai se obs~~º el ;e~c~~º ÓJ1p1~Ó d~;l~~waje (~~~eiitivo y ex-
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prés"iVv). :'tá~to·::.·de< ~fid~~a·~··:·d'.!~fj~~- c.Jmo d~ hijos 0-~ p~d~~·. P~r~ 
oi~r0. q~~- ·.~:~~~~~·:~aftes ·\-~ 0Úca·~~i;\~,>ii~ ~diVÍ..riar i·aa· necesida -

des de. ~::~bos·, ~ás ···no a.~Í. d~-::~c·~·r-l~c~rla~ ;· ~-.su vez expresar 

las, 

c) Area cognitiva, 

Deutr..J de esta. área se nuede observar en la T6bla J;_,. 1 

que en la etbpa de lactancia el 3e..B21' er1 nromAllio de niñ'Js 

llevaron a cabo las c~nductae coenitivae, mientras el 61.18% 

en promedio de ni~os no realizaron las conductas, lo ~ue in

dica w1& diferencia de casi la .!\itad de niños que desafortu

m·dameute n·J l&e realizar,Jn, esto l1JO hace nensar que puede 

ser una dret:1 que suele r>resentar un. mayor retraso en noblei -

cianea in1¡·nt1les de r•lt0 rieseo e··1biP.nte.l, Eutre las c.JnrluE_ 

tas nJ re1dizadas estan: S·Jluci6n da :'Jl'0blemas, discrimina -

o15n 1 nre&ocadémica j ncadt1micE1. 

De los ruñ.Js quo realizaron las conductas se r,uede 

apreciar que el 18,82~ 1 nece"ito" mJdelamiento y el 20% en 

promedio sin modelamiP.nto, 

gn le etapa maternal f:iB encontró" que el 63. 64~ en prom~ 

dio do niños realiZEtron las cJnductas cognitivas Ei dif'eren -

cia que el 3b, 361' en promedio no las ejecutaron aun C·Jn mJde 

le.miento, tales cumo: cap::i cidades sdnsonerceJJtneles 1 sol u -

ci6n de !'roblemae, preacadémicas y acadt1micas (ver Tabla. Ho 1), 

Entre el riorcentbjo de iliños '1ue Ri roHlizarJn las conduc

tas, como en puede apreciar en la Téibla ho, 2 1 el 15.26,C. en 

promedio requirio de m.1delamiento 1 mientras el 48. 3é'1i en nr_g 

medio no necesitaron modelamiento. 

Bn el caso de lo .:>hte1d.do con los niños ele r.ireescolcir 

el 42, 50% e1. promedio de niños reo liza ron lns conductas que 

se evalWJn de.itru de estt1 área 1 r:. diferencia ne un 57.44% en 

nr;)medio tuvieron Uit'icultad ·;>l re<::1liz·.1r cif'l"tas conduct&s 



que se encuentran situadas dentro de: solución de problemas, 

preacadémicas y acaMmicas (ver Tabla No. l). Mientras que 

los niños que si les realizaron el 20~ en promedio necesito 

de modelo y el 42.56jb en promedio sin modelamiento. 

Dentro do este área ee vuelve a presentar la relación 

entre las conductas que no fueron realizadas por loa niños, 

en parte debido a su grado de dificultad, Podemos retomar 

que le relación se mantuvo entre: solución de problemas, 

preacadémicas y ecedémices, 

Esto ee relaciona con el hecho de que los padres o ma

dree de los nii\oa son personas con baje escolaridad, 19 que 

en parte puede ser la íalte de motivación en loa niños por 

adentrarse en actividades que requieran un mayor grado de 

conoentración. 

d) Ares motora fina, 

Las evaluaciones hechas a ioa lactantes en esta área se 

obtuvo que el. 58. 66% no tuvieron proble1aae al realizarlas, 

mientras que el 41..34% en promedio de niños no realizaron 

las conductas, iallando principalmente en le rnanipul.eci6n de 

objetos, ~ntre el. porcenteja de loa nii\os que si realizaron 

les conduotes el. l.0.66% en promedio necesito modelerniento, e 

diferencie de que el 48,t en promedio las hicnron solos (ver 

Table No. 2). 

En cuento a lo obtenido en los niños de maternal. se ou2 

de observar en l.e Table N~. 1 que el. 82'% en promedio de l.os 

niños real.izaron l.o que ee, les pe die, y el 18% en promedio -

tuvo dHicul.tedes en le manipul.ación de objetos, ftaimismo, 

dentro de l.a Tebl.e No. 2 se puede apreciar que de loa niños 

que si real.izaron las conductas el 21% en promedio necesitó 

modele.miento y el 61~ en promedio sin modelamiento, 

De los niños incl.uidoe en le muestra oreescolar el 80jb 

en promedio ejecutaron l.as conductas, a diferencia que el. 

70. 



2°" tuvo problemas el tratar de manipular objetos (ver Tabla 

No, l). Mientras que dentro del porcentaje ée loe niilos que 

si realizaron las conductas el 25,i: on promedio necesito' de -

modele.miento y el 5~ en promedio no. 

e) Ares de autocuidado, 

DentrJ de esta área ae observo un porcentaje mayor en -

el aspecto sin modele.miento, dentro de las tres etapas (Lac

tancia, maternal y preeecola.r). Lo que indios la comprensión 

de lee conductas o actividades a realizar, aunque no el dom1 

nio de las mismas. 

~n lactancia, como se puede apreciar en la Tabla ~o. 1 

el 30.9" en promedio realizaron las conductas, mientras un -

porcentaje mucho mayor que fue un b9.ljl: en nromedio tuvieron 

dificultades en algunae conductas comot veetirse, control de 

esf:l'.nteree, limpieza de manos y cara, cepillado de dientes, 

oeinsdo y limpieza de nariz. Asimismo, dentro de los niiloe 

que si reall.zaron lee conductas el 7. 27% en oromedio necesi

tó modelo y el 23.ó3% en promedio sin modelamiento (ver Ta

bla No. 2). 

Laa eval ua.ciones de los niños de maten1al reportaron un 

76.ó5% de niños que realizaron las conductas a diferencia 

del 23.35~ de niiloe que tuvieron mayor dificultad para real1 

zar las conductas, manifeetandose especialmente en alimenta

ción, peinado y limpieza de nariz (ver Tabla No. l). De loe 

niiloe que si realizaron las conductae el 23.33,i: necesito mo

delo yel 33.33~ en promedio lo hicieron por si solos (ver -

Ta ble No. 2). 

Se puede apreciar que las conductas que presentaron lll! 

yor n(imero da !allae eetan dentro de vestirse, limpieza de -

:nanoe, nariz y cara y control de esnnteres. 

~inalmente en lo que c>rresponde a la evaluación hecha 

con el IDDP, l.ae áreas de mayor retraso fueron: COGNITIVA Y 

71. 
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AUTOCUlDADO, podriemos decir· que quizáe se debe e que loe ni

ñoe reciben poca motivaci6n ( t1stimuleci6n) en eetes áreas por 

parte de los adultos con loe que conviven. Asimismo, tenemos 

que el área de L~NGUAJE Y SJOIALIZACION, tawbitfo se observ6 -

un gran dáficit, sin embargo como ya se mencionó anteriormen

te, quizás el mayor problema se debe e que no exiote el inte

rás por i'cmentsr el empleo de lenguaje ni a nivel expreeivo, 

ni receptivo le que trae como consecuencia un terd!o lenguaje 

así como una pobreza en ocasiones extrema del mismo. 

ESCALA DE MllIENTACIOll DEL IDDP. 

En cuento e la escala de ambientación que se aplicó con 

el fin de identificar le calidad de interacción que el niffo 

(e) tiene con su medie e.muiente i'ieico, con objetos y con pe_! 

sona.s que lee rodeen, se obtuvo lo siguiente: 

e) Condicionee fieicae, 

Este. área se divide en das aspectos: 

- Condiciones fisice.s del entamo geográfico, 

En d·Jnde todos los niños incluidos en la muestre (15) 

auarcando las tree etapas (Lactancia 1 maternal y -preescolar) , 

viven en condiciones desfaviJrables, lo que quiere decir que 

01 entorno geográfico donde se desurrollan loe niños se caraE 

teriza por tener corrientes de aguas nec;ras al descubierto, 

tierra suelta (polvaredas) , lodazales, basureros, trái'ico de 

vehículos y presencie de gases tóxicos (ver nrimer renglón de 

Table Ne, 3). 

- Condiciones y orgenizaci6n de la vivienda. 

En este punto, el norcentaje promedio de loe niños que -

viven en condiciones 1·avorables en dada· una de las etapas es; 

lactancia (!>l.ó%), maternal (26,66%) y preescolar (38,33,il) · -

presentando más bajo promedio los niños de maternal, teni~ndo 

mayor deiiciencie en cuento al tamaño de la caea, al igual 



que loe nifioe de preescolar (casi todas las familias de la 

muestra cuenta sólo con una habitación, donde duermen, coci -

nen, comen, etc.)(ver segundo renglón de Tabla No: 3), 

b) Interacción del niño con personas y objetos, 

La segunda área de la escala abarca cinco aspectos: 

- Satisfacción de las necesidades básicas. 
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Se ei.coptró que en la et upa do lactancia ol 56. 66% en 

prowediO de loe niños lea son satiefeches·sus necesidades, 

mientras que el 43. 34% en promedio presentan deficiencia en 

cuanto al consumo de fruta, verdura, cereal ea, y comon fre

cuentemente alimentos chatarra (productos industrializados), 

En la muestra de la etapa maternal el 51,6% en promedio de los 

niños les son satisfechas sus necesidades, mientras el 48.44% 

en promedio de los nifios tienen deficiencias en loe mismos -

aspectos seffalados en lactantes, y además toman con noca 

frecuencia alimentos que les proporcionan calcio (leche, que

so, mantequilla, etc,), Para lR etapa preescolar el 58,3% en 

promedio de los niños les eon satisfechas sus necesidades bá

sicas, restando el 41.7% en promedio que tienen carencias en 

el cvnswno de cereales y comen can frecuencia alimentos chatl! 

rrs. 

- Hábitos familiares. 

En la etapa de lactancia el 43,8% en promedio de los ni

fioe estan en condiciones favorables, en tanto que el 5&. 2% en 

promedio de los niños tienen menos condiciones favorables pre 

sentando mayor deficiencia en el hecno de que los adultos no 

mantienen contacto verbal con loa niños cuenda realizan las -

laborea domésticas, asi mismo no se lea enseñan actividades 

de autocuidado, pronunciación de palabras, reconocimiento de 

figuras, de animales, sonidos, conductas opuestas a las ina

decuadas, no se les invita a la l.ectura de cuentos, y suelen 

ser regañados constantemente, tratados con 1astidio y menos-



preciados en cuanto a su persona como a la conducta que pre

senta.n, por ..U.timo no les permiten explorar muebles o obje

tos (entorno). 
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De los nifloe que eetan en la eta:pa maternal el 40% en 

promedio cuentan con condicionas favorables en lo que respec

ta a loe hábitos familiares y el 60% en promedio de los niflos 

cuentan con condiciones deafa'\forablea, enoontrandose las mis

mas deficiencias que los lactantes, pero además las madres de 

estos niflos reportan que gritan y eolpean constantemente a 

sus hijos. En los niños de nreeecolar el 47.6% en promedio 

cuentan con condiciones favorables, siendo la etapa con más 

alto promedio, es decir hay máe niflos que cuentan oon condi

ciones tavorables mientras el 37.6% en promedio cuentan con -

condiciones desfavorables, est&ndo las deficiencias en algu

nos aspectos seflaledoe en les otrsa dos etapas (lactancia y 

maternal) (ver Table No. 3). 

- liespueete verbal y emocional de le madre. 

El 57.14% en promedio de loe niflos de la etapa de lacte.!! 

cia tienen condiciones favorables, siendo el ~remedio más al

to de las tres etapas ubnrcudno, mientras el 42.81" en promedio 

de los niños lactantes tienen deliciencias en lo que corres

ponde a que no expresan verbalmente sus ideas, con soltura y 

por lo tant·o s6lo se limitan a respuestas "si" o "no11 , asi 

también los padres suelen no responder verbalmente a las voc~ 

lizacionea de loa niños, no acariciaron ni besaron a su hijo 

durante la entrevista. nn la etapa maternal se observan que -

un porcentaje promedio más bajo de niñee con condiciones fav2 

rebles (42.821\), mientras que el 57.18~ muestra una mayor de

ficiencia en el sentido de que la voz de les madres es egresi 

va y se limita a dar respu.estas de "ai" o 11 no 11
, pero no mues

tran ningdn tipo de satisfacción a lo lareo de la entrevista 

hacia lee cualidades y conductas de eua hijos, asimismo no 
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besaron ni soariciaron a sus hijoe. En lo que corresponde a 

este rubro la etapa preescolar tuvo el promedio más baj~ 

(40,0) de los niños que cuentan con condiciones favorables, 

mientras que el ba,b en promedio reflejaron las mismas defic~ 

encias que las otras dos etapas, además las madres no verba

lizaron positivamente hacia las conductas emitidas por sus -

hijos durante la entrevista (ver 'rabla No. 3). 

- Oportunidades de juego, 

Loa nif\os lactantes i'uer.:>n los que tuvieron un 'Promedio 

más bajo en compars.oión con las otras doa etapas, el 38,45~ 

en promedio de los ni!'los cuentan con condiciones favo¡:-ablee, 

mientras el bl.54~ en promedio de los niños no, observandose 

deficiencias en que no tienen oportunidad de jugar a sacar o 

meter tiguraa, armar o eneamblar, no juegan con lápices y -

plumee o lapiceros, no tienen lugar para jugar sin riesgo y 

pare. guardar sus juguetes, no juegan en áreas verdes, etc, -

La etapa maternal obtuvo un promedio un poco más alto 

4b .15'¡t) de nifios quo cuentan con condiciones favorables, 

mientrás que en un 53,85~ el ambiente tiene deficiencias, 

principalmente en que ningó.n miembro de su familia dedica 

tiempo para jugar con ellos, nJ conviven con sus madrea y no 

·tionon lu;::ar pare. jugar y guardar eua juguetes. La etapa de 

preescolar 1·ue la que obtuvo el promedio más alto (47.b9jt) 

de ni~os que cuentan con condiciones favorables, mientra.e 

el 52.)l')I. en ]lromedio de niños preeecolares no cuentan con -

dichas condiciones observandoee como mayor problema el que 

ningdn adulto de la fomilia ·dedique tiempo para jugar con -

ellos, no conviven con sus madres y no cuentan con un lugar 

para jugar y guardar juguetes. 

- Aspectos de socialización. 

Los niños de lactanciH obtuvieron un porcentaje 

promodio más bajo ( 40%) de niños que cuentan con condiciones 
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l'avorablea, mientras que el 'b0% eu promedio cuenta con condi'."' 

Óionee desfavorables, encontrandose mayor nroblema sobra la -

oportunidad de participar en un juego comunitario, no saludan, 

no dan lea gracias, no piden por l'avor, no se deepiden, no 

comparten sus coaae, no cuentan oon radio o televisi6n y no 

tienen contacto con otras perso.nae fuera de su medre. Un pro

medio más alto se encuentra en la etapa maternal con un 

65. 71% en promedio de loe ni!l.oe cuentan con condiciones favo

rables, mientras que el 34.29,i: en promedio tienen deficiencia 

en su medio, ya que no conviven con ~ersonas aparte de suma

dre. 1'inalmente, en los niil.os de yreescolar el 74.28i' en pro

medio tiene condiciones favorables, mientras que un 25.72" en 

promedio tienen deficiencias en que no conviven con familia

res, sólo con la madre y hermanos. 

Comparando loe reeultados obtenidos en las evaluaciones 

hechas oon el Instrumento de Detección del Desarrollo Infan

til (IIJDP) y lB aplicación de la Escala de Ambientación se 

encontró que exiete relación entre la evaluación y el ambien

te en el que loa niil.os se desenvuelven, Las evaluaciones re

portaron le existencia de cierto grado de retraso, ya que los 

niños manifestaron el no poder realizar determinado tipo de 

conductas, esto concuerda con la poca o escasa eatimulac16n 

qua loa niños de esta muestra manifestaron. Por otro lado, 

tiene relación con el ambiente "critico" dentr~ del cual se 

desarrollan, ya que en su mayoría los niños mani:t'eataron n» -

contar con las necesidades ~ásicas para vivir adecuadamente, 

tauto por el tipo de vivienda con las que cuentan como por 

el lugar en el que residen, asimismo ostá determinado por el 

tipo de alimentación que llevan lo que 'pudiera ser en parte 

criticable ya que su alimentación suele ser insuficiente, lo 

que propicia que los ni/los no cuenten con las proteinaa, vit,!! 
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minas y grasas necesarias para un buen desarrollo, esto rema.!" 

ca la actuación que los niaos tuvieron durante la evaluación, 

asimismo se observa en la apariencia d• ellos, ya que al ob

servarlos se muestran caneados y no ~resenten inter~s por 

realizar las actividades que requieran de mayor esf'uerzo, 

Como se puede ver en el análisis de resuJ.tados las cinco 

áreas del desarrollo muestran cierto grado de retraso, se COE 

sidera que esto tiene relación con el esc~eo c·Jntacto que los 

niño~ tienen con otras persona.a, e incluso con sus propias 

madres, además de no oontar con objetos o con un ambiento Bd_!! 

cuado para explorar y esi obtener nuevas exneriencias, lo que 

les priva de obtener nuevos conocimientos que apoyen las nec.!! 

sidadea de cada niao, 

Hubo cierta diferencia tanto entre áreas del desarrollo 

como entre las etapas (I,actanciu, maternal y nreeacolar), sin 

embargo no se puede dejar de lado que les áreas más afectadas 

a nivel general resultaron ser la de lenguaje-socialización 

y cognitiva, esto tiene relaoi6n con el escaso contacto que -

tienen loe niaos con otrse nereonae, aei como con objetos pa

ra explorar. Ooneiderando que el na tener elguién con quien -

poder hablar es decir, con quien comunicarse suelen resultar 

afectados, ya que es privar, tanto a pequeños como a grandes 

de poder desarrollar un lenguaje abierto y claro, algo muy 

similar ocurre con el área cognitiva, dentro de la cual, pu

diera menifeetaree la inexistencia de objetos y/o juguetee -

para realizar uor ejemplo, ejercicios de memoria. 



MO'l!OflA GHUkSA 

LEllG, Y SOC, 

COGNITIVA 

MOTORA l!lNA 

AUTOCUIDADO 
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LACTANCIA lf.ATERNAL PHEE3COLA H 

SI NO SI !IO SI NO 

69.32% 30. 66" 84. 5iC 15. 5" 76" 24" 

49,52% 50,46" 76.66" 26-32'% 62.5" 37,5" 

36.82'~ 61.18% 63.64% 36-36" 42.56% 57.44% 

56.66" 41. 34" 82'% 18" 80% 20% 

30. 9:' 69.1% 76.65" 23.35% 56.66:' 43,33)C 

TlúlLA !lo. 1 Porcentaje promedio obtenid·J 

de la ejecución (SI) y no ejecución (NO) 

de las tareae raqueridae durante la eva

~uación a la muestra con el Instrumento 

IDDP, 



MOTOi!A GRUJ;sA 

LBNG. y soo. 

COGNI'fIVA 

M;JTOi!A FI !lA 

AUTOCUIDADO 

V'f'" l tr{ Yr~iS ~~ f¡·f~r 
~;¡~t¡[~ ,:E lA BJ~~;JUTEG~ 
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LACTANCIA MATERNAL PREFSCOLAR 

C/M S/M C/Ll 5/M C/M 

25.08% 44.24" 20.5" b4% 20!1\ 

33.33,. lb.lg!i\ 21.05" 52. 68" 8.75" 

18.82" 201' 15.26% 48.36% 20% 

10.bó" 48" 2l:' bl" 25% 

7. 27f. 23.63" 8.88% b7.n'f. 23. 331' 

TABLA No, 2 Porcentaje promedio obtenido 

de la evaluación aplicada a los ni~os -

que conformaron lu muestra elegida, em -

pleando el ltwtrwnento IDDP, marcena~ -

wm subdivisión entro la ejecución de -

loa ni~ae con modelamiento (C/M) y sin 

modelamient o (S/M), 

5/M 

5bjl. 

53.75¡1. 

42.56% 

55% 

33,33" 
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A REAS GltuPOS LACTANCIA MATERNAL PREESCOLAR 

-A) 

B) 

O/P C/D C/F C/D 

a· O'!· 1001' º" 100" 
b 51.6,i: 48.4" 26,ó6" 73-34% 
a 56.661' 43,34,i: 51.61' 48,44,i: 

b 43,6jl. 5b•·2" 40% 60% 
c 57,14,i: 42.8,i: 42.65,C. 57.18,i: 

d 36,46,i: 61.54,i: 4ó.15" 53. 85" 
e 40'!> 60,C. 65.71:' 34. 29" 

TABLA No, 3 Porcentaje proinedio de los 

resultados obtenidos luego de le epli

oeoión de le Eecsls de Ambientación -

del IDDP e le muestre elegida, msrcen

dD le división entre condicionee fsvo

rebles (C/F) y condiciones deefavors -

bles (C/D), 

'DESCJtlPCION DE INCIS!l:i DE TAEILA No, 3 

A) Condioiones fisicsa. 

e, Condiciones físicas del entorno geográfico, 
b, Condiciones y organización de le vivienda, 

O/F 

O'f. 

38,33" 
58,3,i: 

47.611' 

40,i: 

47. 69" 

74.28" 

B) Interacción del nií\o (e) con personas y objetos. 

s. Set1a1·acción de las n•rcesidades básicas del nií\o, 
b. H~bitoe familiares, 
c. Respuesta emocional y verbal de le madre, 
d. Oportunidades de juego del nií\o. 
e. Socialización del nií\o, 

C/D 

1001' 

til,67jl: 

41. 71' 

37.6% 

60" 
52. 3,r. 

25.72" 



0.Jmo se puede observar en los resultados obteniltoB hay 

puntos de gran interés entre ellos, tenem..>e al hecho de que 

las áreas d~ mayor afecci6n en el desarrollo de niRoe clasi

fioadvs como de riesgo ambiental son: cognitiva, lenguaje

soc1alización tanto en niños lacten tes, maternales cvmo 

preesc~lares, 1.J que nos nuede hacer pensar que son niños 

81. 

que realmente n·J reciben Petimula.ci6n 9or uarte de sus padres 1 

.., bián de su medi,,J ambiente, lo que lee trae com.J consecuen

cia un retraso en su desarr.Jlla. Tod,J ee llUede ver manifies

to si c..>mparamoa sus actuaoionee de ejecuciSn con los de ni

ños que se desarr.Jllan en ambientes con mayor estimulaci6n, 

la cual esta vinculada con l:>s !"actores de riesgo ambieutal 

que msneJaron tiarvey (1~78) con relaci6n a la falta de vbje

t.Je pEi.rB ser maninuladae ~Jr loa niños, teniendo W1 escaso -

ud.mero de ~xperiencias que el niñ.J requiere de adquirir ,re

cieamente de BLl medio a.mt.i.ente, es decir de tJdo aquell 1 que 

le roaea. P.>r otro ladl, tenemos el fact;,r "carencias afectJ: 

vas" 1ue retomaron Atkin y cale. (19P.7), en el cual los ni

ñ..:>s del estud1:>, s.Jn niñoo que la :uayJr oartc del tiemp·l ee

tau lejJe de suH nadree, tanto a nivel físico como P.mlciJnal. 

La ma.y.Jria de ellos eon niñee que no fueron nlaneados, e in

cluso deseados y tan solo se les ve comJ .Jbjetos de casa, 

o bien cJmo una reep.>nsabilidad que cumolir nJr mera obliga

ción. Desa1ortunadamente la mayoría de ellos na cuentan con 

pere·:>naa quienes pudieran en un m.Jmento dad:.> sustituir .J re

tomar '31 napel de padres, y est> aún genera un may>r proble

ma para lvs niñ:>e, ye r¡ue manifiestEin sentirse solos, asi 

corno con gran tal ta de cariño. :;st J mii::un.J t..>ma ciert .J grad.J 

de dilerencia en cuanto a lo nlbntead> n>r Piaeet ( 1)80) sa

bre el desarrollo afectiva normal en el niño. 81 eutJr lo 



maneja· a través de la suod1 visi6n de estudios 1 a través de 

l"e cu.eles se va avanzandJ, sin embargo en el caso de niiios 

cJu caractericticas de riesgo ambiental se puede observar un 

estencami~nto, si se le nudiera llamar rte esa manera o bien 

w1a cierta dii'erenciación en cuanto el paso que ellos lle

van, ?>to Bl.)lV oorque son niños o.Jco ex'9resivos em~cionalmente 

sino porque en su mayoría no rechazan el contacto físico ªU!! 

que si se nieguen ec princi9io a comentar y hacer claree sus 

necesidades emocionales. 

Ahora bien, el ser niños que carecen de una nutrición 

t:tdecusde, trae o.)r c·Jnsecuencia tal e lmo lo menciJnara' Chá

v"z y Martinez (l97o) entre Jtros, que los niñoe con defi

ciencias alimenticias suelen presentar un dessrrollo lin

gU.!stico retrasado, asi como un eacasJ o nulo ínteres por -

relaciona1·He con las T'lersonae, esto nuede ser en bo.se a que 

::JJn niños con un escaso grad\J ·de socialización, lo que en 

cierte :nanern les cohibe ·J bien n;) leR pt>rmitf' entablar con

tact.'.> c<;m Jtr.Js pcquonos o con adultJs ,or i'ul tn de habilid!: 

des S-Jciales J también se encoutrÓ 1 J -;iue sl"'•1<-laoa bereiter 

y i::nt:ol1u•n (1977) suatita;,en el lenguaje verbal por señe.e 

(lenguaje n·.l VP.rcal) al relacionarse con la e;ente y esto de 

algúu modo ee v!o ret·lejado en algWlas tareas. 

hsi-nismo, o.Jdeu,Js hacer referencia al retraso encontra

do en los ni1\os dentr.J del área CJgnitiva c.Jn base a que la 

rteanutrici.6n viene E1 afectar tant.J el desarrJllo mental ca.no 

fieico, tal como lo citan cra,vioto y Delicardie (l9bb). En-' 

relación tenemos lo mencionado oor Martinez (1993) quien se

ñala que el rector nutricionel Pn el ni11o influye tanto di

recta como indirectamente sobre el c.:>mn.jrtamientJ y subse

cuentP dl!IS8rroll0 lll.! h:1bili<ladeS 1 r))r 1., tEint.l existe UD re:.. 
tras.> Hh cuent.J b la nnarición de determinados comnvrtrimien

t'"'s• Latv ;a1s1no se relacion& c1.,n l..J citadJ por Pineda (1987), 
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quien aeaala que un niño mal nutrido ea menos activo y deman

dante por lo tanto recibe menos eetimulaci6n de su ambiente, 

lo que genera un retardo en su desarrollo, esto ~Udiera com

plementarse con otro factor de riesgo ambiental que es el de 

"interecci6n pa.dre-hijo", interacción que se ve eece.aamente -

proporcionada, ya sea por falta de tiempo, deseos o eimnleme.!! 

te de inter6e tanto por parte de niños como de padree (Farran 

y Hamey, 1980), 

Por otro lado, consideramos que de los resultados obtenl 

dos podemos remarcar cierta diferencia sn cuanto a lo report~ 

do por Bralíc y cole, ( 1978) , quienes manejan como factor de 

riesgo ambieutal "la privaci6n ma.terna1 11 , eu donde un niflo 

privado de figura materna, no sólo carece de estímulos afectl 

vos y sociales, sino además no dispone de alguien que le ha

ble con frecuencia y que resnonda a sus balbuceos, Beta no 

e~lo se presenta en niños que nnn oerdido a su madre debido a 

que haya muerto o lo haya abandonado físicamente, pues tam

bi6n se presente en niños que han contado con la presencia f1 

eica de sus madres, emocionalmente no la tienen, o bien no 

astan dispuestas a estar presentes y optan por cumplir las 

necesidades b~aicae del niao, no así las necesidades emocioll!! 

lee de ellos, Todo esto pueue llevar una total relación con 

prablemas de ingresos econSmicoe, tamaño de la familia, cree.!! 

ciae de loe padree y sensibilidad materna, 1·actoras da riesgo 

ambiental que traen como consecuencia el poco interáa de pa

dres hacia hijos por estar ocupados buscando soluciones a 

problemas de otro tipo, y que no tienen relación totalmente 

estrecha con el desarrollo 1ptimo de eue hijos, 

Otro 1·actor que está estreohamente relacionado con los 

resultados que se obtuvieron fue el. de nivel socioecon1mico, 

ya que en la entrevista que se realizt logramos darnos cuenta 



que oaei todas las familias de la muestra viven en espacios 

sumamente reducidos, lo que trae como consecuencia lo que -

señala ~ewman en 1985, que este tipo de situaciones ocasio

na una falta de privacidad tanto física comj emocional. 

As! tambi6n, la falta de espacio que tienen loe niños 

para realizar diversas activida.dee, trae oomo oonaecuencia 

que no puedan desarrollar tempranamente algunas habilidades, 

por la falta de iuear para jugar, te.lee como que los niños 

sean torpes en eue movimientos y ee cohiban al realizar al

gunas actividades por el miedo inicial al descubrir una nu~ 

ve actividad. 

Es as! que, en diversos trabajos se comenta que dentro 

de loe programas .de estimUleci6n se debe abarcar el trabajo 

a nivel integral.de leo cuatro ~reas del desarrollo (motora 

gruesa-fina, lenguaje-aocializaci6n, cognitiva y eutocuida

do), cjn el lin de buscar el reoeteblecimieuto en todas y 

no apoyar el desequilibrio existente (puede aer que algunos 

niñ~s muestren un mayor retraso en determinadas áreas aun

que en Otras demuestren niveles normales de desarrollo). 

Asimismo, se hn considerado el trabajo con padree y persa -

nas que tengan bajo eu cargo el cuidado, ea! como el dese -

rrollo del niño, esto con el fin de preparar a µersonas co

mo pere:prot'osionalee, quienes en un momento da.do puedan o

rientar a toda aquella persona quo lo requiera. 

Ante todo lo mencionado y de ncuArdo e lo obtenido con 

los nidos del estudio, a qUienes se les evaluo, se cJnside

ra. 10 necesidad de aportar W!S. nueva al temativa tle cambio 

pare un prJgrama de eetimUleci6n pera niños con alto riesgo 

ambiental. Considerando desde luego al hecho de tener pre

sente que vivimos en un país en crisis económica., lO que e~ 

cierta manera no garentiz&r!a Wl ap0yJ redituerio e nivel -

econ6mioo tantv yara los niños con ciertas deficiencias, ni 
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tampoco se oodr!a hacer un cambio positivo a nivel salarial 

que garantizara el mejoramiento de su nivel de vida, Por ta.!) 

to,. nuestra propuesta va enfocada a realizar un trabajo de -

tipo comunitario, dentro del cual se plantea la necesidad de 

crear un programe de estimulación, enfocado a cubrir las ne

cesidades de loa niños con loe cuales se trabajo, asimismo, 

se pretende aportar aspectos relevantes pare la creación y -

aplicación de otros programas para niílos con rieseo ambien

tal. 

RIJl:i!IUS QUE DE!IE CONTENEH UN P!IOGRAMA DE 

ESTIMULACION fEMP!IANA, 

De ante mano eabemoe que el realizar un trabajo en donde 

sólo personas ajenas al medio familiar sean las enoargadaa de 

tanto crearlo como de llevarlo a la práctica trae como conse

cuencia que los frutos sólo ea mantengan por un tiempo det'inJ: 

do, aI1te este situación desdo nuestro punto de vista como 

-profesionales se propone sean loe padres de familia quienes -

tomen el papel central, de encargados, coordinadores y aolic~ 

dores de un programa, 

l} Los padree son los responsables de la preparación y 

aplicación de un programe de eetimulación a sus propios hijos, 

Posiblemente este punto podría despertar muchos comenta

rios, entro ellos podemos preguntarnos ¿ cómo hacer que loa 

padree se interesen en ello?, 

Ante tal interrog&nte se recurrira a pensar que ellos en 

su papel de padres de inicio se debieran o podrían interesar

se, sin embargo quiz4e estar!amoe en un error, porque ~ar el 

tiempo y ritmo de vida que presentan las ~ersonas con carsct~ 

rietioae de riesgo ambiental, es muy noco o quizás escaso el 

interás vital para ell>s es el de B>brevivir, quizás no aoa 
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tanto .el preocuparse por bri~darles a sus hijos una dieta ba

lanceada que les de la cantidad de nutrientes necesarios para 

generar energía en los niños, la cual sea manifP.stada en su -

actividad diaria, más bien procuran brindarles alimento, cus1 

quiera pero alimento, lintonces tenemos que empezar por cam-

biar de f0rma de 'Pensar, de concebir el desarroll '1 infantil, 

creemos que resulta necesario el buscar un cambio desde den

tro de las padres y demostrar que pueden existir alternativas 

de cambio, que no necesariamente im"!,llican cuestiones econ6mi

oas que no puedan cubrir, por tanto, 

2) Para poder atraer la atención de los padres y ·lograr 

interáa en el trabajv a realiz&r, se debe empezar por traba

jar con ellos mismos buscondo cambiar creencias o formes de 

pensar que puedan estar ai~ectando el desarrollo y crecimiento 

de las niRos, Pudieramos empezar por trabajar a través de la 

reestructuración cognitiva en cuanto a creencias negativas. 

¿ Por qu6 iniciar w1 trabajo a nivel de reestructuraoión 

oognitiya con los padres ? , con un s6lo t'in de crearles con

ciencia sobre su papel como padres que eon, así como el des

pertar su interés de particinaoi6n tanto en la creación como 

en la 09licación del programa. 

Consideramos que loa padres deben tener comcimientos, 

acerca del desarrollo infantil, pero estos conocimientos se -

deben ir dando junto con la reestructuración cognitiva, de 

tal forma que se les <le la oportunidad de comparar distintas 

altenwtivas que tienen para el cuidado, educación, alimenta

ción y briudarselas a sus hijos de tal forma que les permitan 

tener nuevas experiencias y por lo tanto un desarrollo más r~ 

ca, porque en si consideramos que el problema de estos ninoa 

no es el de que no sean aptos para realizar las tareas que ·se 

les pedian, sino que en realidad eran nuevas pexperienciae p~ 

ra ellos por ejemplo, muchos de ellos no habian tenido la o~o.r 



tunidad de téner en sus manos láoicee, hojas, tiJeras, colo

res, plestilinB, etc.• y '90r lo t0nt0, al nresentarseles es

te tipo de materiales no conocian su uso y ai so émpleaba el 

modelemiento, pero quizáa ellos necesitaban de méa tiemoo, 

creemos que al brindarle a ini'ormeci6n a estos pe dres, sobre 

prácticas alimenticias, desarrollo fiaico, emocional y ao-

cial del nido, u•>s de diferentes matcriolea .Y al mismo tie~ 

po enaedarlea nuevas actividades, ae podria lograr que loa 

niños se desarrollaran en un ambiente más rico de experien

cias y sobre todo haciendo hincapié que ai no nueden estar -

todo el die con sus hijos, al menos el aoco tiempo que le d2 

diquen sea cálido y motivante, es decir que no es cosa de 

car.tidad sin.:> de calidad, e inclus.J, en dicha inf\"lrmuci6n 

se pueden abarcar l:>s 1·actores prenatales que afectan el de

sarrollo del nido. de tal forma que los padres se sensibili

cen y ee den cuenta qua desde el vientre el bebé neccaita de 

cuidados eepeciE,les, <JUO simplemente atendiéndole puede so

brevivir pero además de sobrevivir es un ser humano que ade

más si se le da la oportunidad (un ambiente rico en estimul~ 

ci6n) podrá desarrollar sus habilidades al máximo, 

A partir de ello vendría un:l de los pasos tambián impo_E 

tantee, la nreparsción de l~s 0edree en la creación del pro-

grama, 

3) Paticipaci6n directa· de los padree en la creación -

del pr.>grams: 

¿ cómo iniciar ? , principalmente desde el establecer el 

compromiso tanto por !]Brte de loe nro1esi.:males que apoyen y 

dirijan la creaci6n del proeraaia, ae! como el interés y la -

actividad práctica abierta y directa de los 9adree. 

¿ qué pasa ei loa padree son analfabetas ?, el aportar 

ideBB no requiere necesariamente que el nadre sepa leer y -

eecri~ir. Se trata de un trabajo en equipo y de unn partici-
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paci6n real, en donde el padre oueda dar su punto de vista, 

enfocado tanto a su experiencia como hijo y como padre, J.» 

que permita obtener un mayor n6.mero de experiencias que en 

un momento dado enriquezcan el trabajo que c;mo padres se 

puede .estar oreando para beneficis.r a los hijos. 

4) Partioipacijn da profesionalee (psicólogos) que ap~ 

yen y orienten el trabajo a realizar: 

Dentro de este punto nuestro papel como profesionales 

es el de poder apoyar, recopilar, aclarar y explicar el 

por qu& y el cjmo de la creaci6n del programa de estimUla -

ci6n temprana, 

Como personas (padres) podemos contar con la experien

cia, como profesionistas podemos contar con la teoría y po

siblemente con experiencia, por tRnt~ es necesario hacer WlS. 

mezcla de ambas cosas. En dJnde uno les aporte los c0noci

mientoe necesarios sobre el desarrollo infantil, la estimu

laci6n temr>rana, c1·eaci6n de JbjetivJs, actividades, etc. 

5) La creación de un programa de estimulaoi6n temprana 

en conjunto (profesionales-paraprofesionales): 

Este punto tiene inicio desde el momento en que ee bri.!! 

da la explicación de lo obtenido luego de las evaluaciones -

realizado.a a los niílos y las entrevistas a los nadres, 

por qu6 asta explicación h~sta este momento y no an

tes ?. Hemos considerado necesario que los tJadres reciban -

una preparación inicial con el fin de que al recibir resUlt,!! 

dos ae u.na evaluación n~ resultaran asombrados, e incluso .se 

sintieran criticados u ofendidos, ya que el objetivo no debe 

ser la critica o el tachar de tenorantes a las personas, el 

objetivo debe ser el nreoarsrlos y darles alternativas de 

c:::s.mbio con las cuales poder hacer frente tanttJ EJ las uec~si

dadea de sus hijos como de ellos mismos, De nada sirve deci_!'. 
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le a.alguien que su hijo presente retraso en su desarrollo, -

si ,este alguien por ignorancia o rteainteré's r:io comprende, 

o bien no se interesa, no se logra.ria nad& "l)JSitivo y ese no 

deue ser el fin de uno coml pr·l1esionista. 

Lueeo de las aclaraciones o explicaciones deben venir 

las opinionee y a su vez la croaci6n de objetivos, mismls que 

vayan encaminados a originar un mejuramiont~ en el desarrollo 

de los niflos. Conseoueutemente debe venir la creaci6n de act_! 

vidades mismas C]UB •noyen el 1in ·d" los bojetiv•>s. 

Aquí queremos aurir un espacia muy importante; en un pr~ 

grama de estimulaci6n temprana, see ouel sen el dree ~ dreee 

a trabajar resulta vital el orden con que se manejo cada se

ei6n y le estructure conjunte del programa ya que es parte 

1·unda1nental para la comprensión d~l mismo. Por tanto, debe 

llevar el orden siguiente: 

- I!fl't!ODUCClON. 

hasada en hechos reales inás que teóricos, cl'..1ntro de la -

cual se de une justilicación clara d~l por qué le importancia 

del tre.bajv con niños que presentan alto riesgo ambiental. Es 

v~lido definir concepto:.l, s.iAIDl)re y cuand.:> ee pr~cure ser el!!; 

ro y conciso, sobre tod.J porque deoemos tener presente que 

deb~ ser un ~rograma que aere. aplicndo por personos con esca

sa preparación académica, Asimismo, se debe finalizar con el 

objetivo que se pretende cubrir. 

Explicaci6n de cede una de las 1freae del desarrollo y -

la forma en como estas se interrelacionan dando w1 producto -

total, el desarrollo de1 niiio. 

Eepeciiicación de objetivos, actividades y recom~ndacio- . 

nea al abordar cada sesión de trauajo, 

Conjunción de actividades, mismas que ~uectan en un momen 

to dada ·apoyar el trabajo de una sola área, sino a su vez.pu-
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diera estarse trabajando más de una, ea decir:oresentar la 

ejecución de una actividad· de tipo motora-fina, con el empleo 

de lenguaje y el trabajo en colaboración con otros niños (so

cializ&ci6n). 

Quizás pudiera parecer c·:lmnlicado este !Junto, sin embar

go no lo seria, ni para los ni~os, ni para los padres. On el 

caso de los primeros debe tenerse presente que como ser huma

no que es, todo el, es movimiento, actividad sobre todo por

que son niii.os que no presentan en la mayoría de loa caeos de

ficiencias graves a nivel cerebral, sino que requieren de ser 

estimulados, sentirse activos y sobre todo en compaiji~ de al

gw10 de sus padres. En el caso de los segundos consideramos -

que tampoco abría dií'icUltad ouesto que a cada oadre se le 

prepararía y seria el responsable directo de su hijo en cada 

sesión. 

Este punto podría ser mu~~ más claro, si adornás de ex

plicar con palabras cada actividad 1·uera ilustrada para. una -

mayor claridad, 

~·oi-mae dc1 evaluaci6n: este pWltO puede &er a;.ilic&do ~or 

el pr<Jfesionista cvn el 111strumer1to que inicialmente se huye 

empleado, nero quizás lo que estaría indicando reEilmente un -

mejoramiento en el nif\o seria t.Jd0 aq7ell0 que los l)adres 

puedan reportar en cuanto a cambios o avances que ve1an en sus 

hijos y que les cJntinue mJtivando pare seguir trabajando. 

~or tanto, resulta muy vtlido ap1yar las ~valuAciones con lea 

experiencias y observación directa de lJs pi:1dres. 

Como se puede ver, los rubros ·1ue tiU[:OTifüos t::>m~1r t'n 

ouent8 pare el programa preteuden pr.1mover le salud física y 

emocional de l:>s niños, a través de w1 entoque :,>reventivo, 

que c.onteinple 1adl.tiples asnectvs del medio ambiente en el 

cual so 11esenvuelven los niños, por merlio dP. la uarticipeci6n 



de loa padrea y brindarles in1vrmaci6n u <Jrientar acciones -

que modit'iquen las condiciones de virta que atectan a los ni

ílos, as! tambi6n consideramos que se ponga esoecial énfasis 

eu que se le debe dar importaucia a la sobrevivencia y des"!:! 

trición, pero tambi6n se debeu inclllir aspectos psicosocis

lee, dentro de un concepto integral de la salud, reconocien

do que el desarrollo peicosooial es tan complejo y cambiante 

que suele ser dificil identificar problemas tempranamente. 

Fiu&lmente, las sugerencias que se presentan también 

retlejan que la participaoión comunitaria es un elemento bá

sico oara lograr cambios positivos y perdurables en la aobr~ 

vivencia y calidad de vida de los niffoe, por eso considera

mos e. loe padree como el eje principal del trabajo. 
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A N H X O Ho, I 

INSTilUMENfO DE DETECCIO/I DEL DESAltllOLLO INFANTIL. 

ID D P 



93. 

AllEA MOTOHA GRU:SA 

LACTANCIA l•'AT J::nliAL PrlbESCOLAR. 

" " 'f. 'f. ?f, " ITEM C/M S/M ITEM C/M 5/M ITEM C/M S/i•l 

l - lUU l - Bo l 40 40 
2 20 bO 2 - 100 la 20 60 
2a - lOU 2a 40 bO lb - t.J 
2b 20 60 3 - 100 2 20 60 
3 - 100 3a - 100 3 20 40 
4 20 80 3b bO 20 
4a 20 80 3c bO -
4b 20 40 4 - l'JÜ 
4C 20 bO 4a - bO 
4d 20 40 4b - 60 
5 20 80 4c 20 40 
5a - lOO 4d - 80 
5b - 80 4e - bO 
5c 20 40 41 - 80 
5d 20 40 4g - 80 
5e 20 óO 4h 20 60 
51 - lOO 5 - 100 
5e 20 80 5a - 100 
5h 20 80 5b 60 20 
5i bU 40 b - 80 
6 20 - ba - bO 
7 20 20 6b - 60 
7a 20 20 7 20 80 
7b 60 - 7a 20 -·ªº 'le 40 - 7b 40 o O 
7d 40 - 8 40 60 
8 20 20 8a - 100 
9 40 20 8b - lOO 
lO 20 20 9 40 bO 
lOe 40 - ya 20' 40 
lOb 20 40 9b - bO 
lOc bO - 9c 20 Ho 
lOd 40 20 9d 20 80 

9e 20 80 
10 40 40 
lOa 40 40 
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lOb bO 20 
lOc bO 20 
lOd bO 20 
lOe bO 20 

x 25.0 44.2 x 20.5 64 x ' 20 5b 

x b9.3z' i1 84.5¡(. x 76% 

x No lo hi- x No lo hi- i No lo hi-
ciaron: cieron: cieron: 

30.bflll, 15.5i' 24~ 
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AIIBA DE LENGUAJE Y SOOIAlIZ/ICION 

LAC1'ANC!A MA1'ERNAL PIIBSCOLAi! 

" " " ~ " " UEM C/M S/M UEM C/M S/M I1'EM C/M S/M 

l l 1 
la 20 20 la - 100 la - 40 
lb 20 Bo 1.2 ;.. 60 lb - 100 
1.2 20 80 1.3 - óO 1,2 - 8o 
1.3 20 20 1.4 - 60 1.3 - 100 
1,4 - 100 1.5 - - 1.4 - 60 
1,5 20 60 l.b - 100 2 
le - 40 1.7 - 100 2a 20 Bo 
ld 20 - l.B - Bo 2.2 - -
1.2 20 - 2 - - 2.3 - -
1.3 20 - 2a 20 Bo 2.4 20 BO 
1,4 20 20 2.2 20 80 2.5 - 20 
2 - - 2.) 40 bO 2,b 20 40 
2a 40 - 2.4 40 60 2b 20 40 
2.2 40 - 2.5 - 100 2.2 20 bO 
2,3 20 - 2.b 60 20 2.3 20 40 
2.4 40 - 2.7 20 60 2c - 60 
2.5 40 - 2.B 20 - 2.2 20 Bo 
2.6 40 - 2.9 60 20 
2.1 40 - 2.10 40 óO 
2.B 40 - 2.11 - Bo 
2.9 40 - 2.12 - 100 
2.10 40 - 2.13 40 40 
2.11 40 - 2.14 20 20 
2.12 40 - 2.15 - 80 
2.13 40 - 2.lb - 40 
2.14 40 - 2.11 40 40 
2.15 40 - 2.18 - 40 
2b 20 20 2.19 - bO 
2,2 20 - 2.20 40 40 
2.3 20 - 3 - -
2c 20 20 Ja bO 40 
2.2 20 20 .3.2 40 20 
3 - - 3.J 40 20 
3a - 60 3b 20 40 
3b 40 20 3c 40 40 



96. 

3,2 40 20 3,2 60 20 
3o 40 20 3,3 40 20 
3,2 40 20 3,4 20 40 
3,3 bO - 3d 20 80 
3,4 bO - 3e - 40 
3d 40 20 
3e 40 -
3.2 40 20 
3,3 40 20 

i: 33,3 16.1 x 21.c 52.6 x 8,75 53,7 

:X 49. 52'1- x 75.b8% x b2_. 5l' 

:X No lo hi- :X No lo hi- :X Ho lo hi-
cier.Jn: cierom: cieron: 

50.48¡.; 2b.J2% 37.5% 
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ARRA COGNITIVA 

LACTANCIA MATE!l!IAL PREESCOLA" 

'fo " " " " " ITEJ.I C/M S/M ITELI C/M 5/M ITEM C/M S/M 

1 20 40 1 20 eo 1 20 60 
la - 80 1.2 60 20 1.2 20 20 
lb 40 40 1.3 ºº - 1.3 20 40 
2 40 40 2 - 100 1.4 - 80 
2a 20 20 2.2 4U 60 1.5 - 100 
2b 20 - 2"3 20 60 1.6 - 20 
2C 40 40 2.4 - 100 1.7 - 20 
2d 4U 60 2. 5 20 80 2 - -2e 40 óO 2.ó 40 bO 2n - 100 
2f - 6U 2.7 20 60 2b 40 óO 
2g 20 20 2.8 20 - 2.2 20 60 
2h 20 20 2.9 - 80 2.J 20 20 
2i 20 20 3 - - 2.4 20 80 
2j 20 20 Ja 20 80 2e - 100 
3 - - 3b - 80 2d - 100 
3a 20 20 3,2 20 - 2g 60 20 
3, 2 2<.J 40 3,3 40 40 2h 40 40 
3.J 40 20 3,4 - 100 2.2 20 80 
).4 40 20 J,5 20 80 J - -
J.5 20 - J.6 20 - )a 20 80 
Jb 20 óO 3;7 20 60 ).2 - 60 
J,2 20 20 J,8 - 100 3,3 20 -
J.J 20 20 3,9 20 80 3,4 20 40 
3,4 2u - 3.10 20 80 J.5 óO 20 
3c - 20 Je 20 80 ),6 40 -
3d 20 - 3.2 - bU Jb - -
36 20 - 3,3 20 40 1.1 40 40 
3,2 20 - Jd 20 80 1.2 40 40 
J.3 20 - 3,2 20 80 Je - 40 
Ji' 40 40 J.3 40 60 3,2 - -
3.2 40 20 36 20 - 3, 3 - -
3.J 40 20 J.2 20 - Jd 40 20 
3,4 40 40 Jf 40 bO J,2 40 20 
J,5 80 - Jg - 80 J.3 40 20 
4 - - ).2 - Po 3.4 40 20 
4A 20 60 3.3 - l'JO 13e 20 60 
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4.2 20 ;. 100 ,3. 2 40 .·' 
4,3 20 3, 20 bO ;~j 4•C 

4,4 ·] .. 80 4 20 20 
4,5 . 3; bO 4.2 
4U 3; 4.3 20 20 
4C 4 4.4 
4d .. 4B 20 80 
4,2 4.2 20 80 
4.3 4.3 20 80 
4• 20 4,4 bO 40 
•• 2: 4.5 20 ºº 4.J 4.b 

.4.4. - 4,7 
4, 5 4,8 80 
41 20 4b bO 
4g 20 4.2 bO 
~ 20 4.3 60 

4,4 60 
4.5 20 
4.6 
4c 80 
4.2 8o 
4.3 20 bO 
4,4 20 bO 
4d bO 
4.2 bO 
4,3 bO 
4.4 bO 
4.5 
4e 80 
4.2 
4.3 
4.4 20 40 
4.5 
4.b 20 20 
4.7 20 20 
4.8 
4.9 
4.10 
4.ll 
41 bO 
.2 60 
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4,3 80 
4,4 fo 
4,5 40 
4.b 40 
4,7 lOU 
4.8 20 60 
4,9 20 80 
4.10 4o 60 
4e 20 
4h 60 
41 20 40 
5 eo 
5.2 bO 40 
5.J 
5, 4 20 20 
5,5 
5.6 

i 18.8 20 x l;.2 48,3 X: 20 42.5 

x 38,P.2",k x b3.645i x 42.56% 

,, ¡;o lo hi- x No lo hi- x no lo hi-
cieron: cierom cieron: 

61.18% 3b.36fo 57.441' 
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Al!Ek MOTORA l'I!IA 

LACTANCIA MATEHNAL PdEESCQIJ,,¡ 

"' 
% " % % % 

ITEM C/M S/M ITEM C/M S/M ITEI>! C/hl S/M 

1 - 100 l 20 flo 1 GO 40 
l.2 - 40 1.2 20 60 l.2 40 40 
2 - 100 1.3 20 f;O l. 3 30 éO 
2.2 - 100 1.4 20 80 1.4 20 80 
2.3 20 60 2 - lOO l. 5 20 oO 
2.4 - 60 2.2 40 60 l.b 20 60 
2.5 20 20 2,J 40 60 l.7 20 4U. 
2.b 20 20 2.4 20 80 1.8 - 60 
2.7 20 20 2.5 - 100 
2.8 20 20 2.6 ·- -
2.9 20 20 2.7 20 80 
2.10 20 40 2.8 40 40 
2.ll 20 40 2.9 20 80 
2.12 - 40 2.10 60 -
2.13 - 40 2.11 - 80 

2.12 20 40 
2.13 - 100 
2.14 60 20 
2.15 - 80 
2.16 - -

x 10,6 48 x 21 61 x 25 55 

x 5b.6bjb x b¿¡. X eo~ 

x llo lo hi- x No lo hi- x !lo lo hi-
cieron: cieron: ciaron: 

4l,.J4,C. 18" 20¡¡ 
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ARKA DE A UTOCUIDADO 

LACTAllCIA MA1'Kl!NAL PnEE3COLl·.ll 

" " " % " " ITKM C/M S/hí ITEM G/M S/M ITEb C/M S/M 

l 20 bO l 20 60 l 20 40 
1.2 - 8o l. 2 - eo 2 20 60 
l.3 - bO l.) - 100 2.2 40 -
1.4 20 40 l.4 - 80 2.3 bO 20 
1.5 20 bO l. 5 20 80 3 - 60 
l.b 20 bO l.b bO 20 3,2 - 20 
2 20 - l.7 60 -
2.2 - - 1.8 - -
3 - - 1.9 bO -
3.2 - - 2 - 80 
3.3 - - 2.2 - 80 
3.4 - - 2.3 - 80 
3.5 - - 2.4 - 80 
4 - 40 2.§ - 60 
4.2 - 40 2.b - 80 
4.3 20 20 2.7 20 bO 
5 - - 2.8 - 80 
5.2 - - 2.9 - 80 
5.3 - - ?,JO - 20 
ó 20 20 2.ll - 60 
7 20 20 3 - 100 
1.2 - 20 3.2 - 100 

3.3 - 100 
3.4 - 100 
3. 5 - 100 
3.b - 80 
4 - 80 
4. 2 - 80 
4.3 - 100 
5 - 100 
5. 2 40 bO 
5.) 20 80 
5.4 20 80 
6 - 20 
b.2 - 20 
7 - 40 
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X 7,27 123,ó x 8.881 ó7.7 x 23. 31 33,3 

i 30.9% x . 7b.b5" x 56.oo,:. 

x lio lo hi- x ·No i:o hi- i No lo hi-
cieron: cie~on: cieron: 

b9.lló 76. 65" 43,33" 
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BSCALA DB AMBIENTACION DEL 

I D D P • 
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r Cu,-,J,Jl.~J..Un.C.il .Í!1 !i:)lú.h.ci 

") Uü1'1lJlClUii.c.~ l.'lti.L.;,,::; D.lili ~1~TV1U'lú ll..OGlinilll!O 

IT.t:.Lt'i L,.¡CX...1~T.t.S •in'l:l>ll!'l11.L .t'J:LJ:.l>SCUL<.R 

1 Oi" Oi" Oi" 
2 01" .01' 01" 

3 •J¡o º"' 01' 

4 Ofa 01' Oi' 
5 01'> 01' Ofo 
ó OÍ'> 01' º" ,. 

' 

x 01• Oi" º" 
B¡ 1Ji.J10H01U1~ .c..:i y U.itlint~J.-'>illJlUl~ UL VIVlL~Uh 

l ªº'"' b01" lOOi'> 

2 80;'> 601u 1001" 

3 ªº'' 60i" ªº'' 
4 301' 4J¡o B•Ji'> 

5 60;<. 401'> 40/0 

6 201' 20;> 20i" 

7 20/0 Vi' Ol" 

8 40l" J¡o º"' 
9 a.J;O V1' º" 10 º" ¿010 º" 11 60111 ~Ot> 40/0 

12 2J¡u 201' O¡o 

-¡ 51.6¡'0 26.66¡o 38. jj¡o 
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II IN 'fJ:.ttrtGUlU1' JJr.;L ¡~ li:~O ..:vN .t'J:.tG:>Olin..::i 'í vllJ .. 'l\J~ 

... ¡ o'.l .... Tl;.¡b'l.~Jlü1't .U&. 1'{..i:.u.:.~J.JJ.h. .•. u:.>:> &.~l<Ati 

ITr.ó! Ln.C'.l.1l1.i.'{"b: • .::> >1ln·J:.c.ril~nL J:'I\..:.üulJu.LnH. 

l 60!'> 601" 601" 
2 301" 601" 1001" 
3 901'> 601" 80/'> 
4 60;o !JOI" 1001° 
5 oOl" 601" lOO¡o 
6 601" 6Q¡o 60,á 
7 so;. 407" SOi" 
8 40;0 ~Q¡o 601" 
9 40"' bo,. 40,u 

i.1 601" 601" 201" 
11 401" :::o;iia º'" 12 20.- 401" 01• 

-;:: 56.66,. 51.61' 5tl.Ji• 

.13) lll·Di:J:\J;.,. f¿\,1iiLJ..H.rl...c.t> 

l !JO¡o 4Q¡v é)Q¡u 

~ so,. 3o,~ lJJ,.. 

3 4ül'> ÓÜ/O ªº" 4 401' 80¡u 801" 

5 01" ao,. ªº'" ó 60;t ó0¡.; tlO;'> 

7 40;(. 60;'> óO;<> 
3 40.k )o ,'J¡t 

s "º" 'J,o o;. 
10 - - -
11 40,. º'" 20i• 
12 ªº" ªº'" 60;0 

13 40;• 40,, 60% 
14 60lb 100·· 60;o 

l? 40¡;. ~~,. ¿Q¿:.J 

16 40;h ;,o,. 40¡<> 

17 60,o 20,. 40:~ 

18 601' 20,;. 40;<> 
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19 40¡o 20¡. º"' ·20 - 20¡• O¡o ÓQ¡.i 

21 401" ó~ .... O:'. 

x 43.S¡o 40jl> 47 ,tiljb 

O) rt.t..:1.f-U.c..:>1.1.n .... uuro~nL Y V"'rtllnL u.o Ln. Jin.u;t.c. 

l aoio 201" 40¡o 
2 20;1. o¡. 20/i:i 

3 óO~ b0)1> OfJ 
4 40;• l00)b 40;b 
5 60;4 40¡0 6\J;i> 

ó 100,.; 80:r:i 6J¡; 
7 40;• º!~ 41;4 

x 57,14,<. 42.85;'> 40i' 

D) OP01•. iUNLDAllt:~ IJJ:: JUC:GO 

1 80~ <O¡. º"' ¿ 40ío 20;, 20i<> 
3 1001' 100;, ªº·" 
4 lOO)b 100,. dO:o 

5 6J .• óO¡! so,., 
6 Oto 40• ;::.Q}h 

7 .)¡;, ¿u,,, ~º"' 
8 º"' óO º 4J;• 

9 4;)-• 100• 80¡(> 
10 .é::J.-., 4ú;ó ciU/u 

11 20.- ¿Lb:i 8J/• 
u 20,• O¡. 20,;, 

13 ,:,J,;, l!ü.b 40;ú 

j¡ 38 .46. 4ó.15,o 47,ó9,.. 



40;. 

_so,; 
.. 80% 

60,h 
iooi!' 

60j/. 
401" 
4uJ" 

100/o 
l00)'o 
100% 

80)'o 
60j/. 
60¡~ 

40¡. 

74 .<8,, 
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A N E X O No, 111 

IN:>TRUMEllTO EMPLEADO. 

I D D P. 



ESQUEMA DEL 109, 

l NST RUME!lT O m: DETECCION DEL DESARHOLI,0 

PSICOLOGICO 

Ejéouci6n -de O a u meses. Motora Gruesa, 

I, Control de cabeza !lo, de reactivos 14 

II. Girar y rodar No, de reactivos 6 

III. sentare e No. de reactivos 3 

IV. Gatear No. 'de reactivos 3 
v. :lostenerse en pie y No, de reactivos 2 

~quilibrio 

Ejecuci.Sn de b a 12 meses. 

I. Girar y r;idar No. de reactivos 5 

II. ~entaree No. de reactivos 4 

III, Gatear No, de reactivos 4 

IV. Sostenerse en pie y No. de reactivos 5 

equilibrio 

v. Caminar N.:>, de reactiv:ls 3 

Vl. Saltar No, de reactiv?s 1 

Ejecución de 12 a 24 meses, 

I. Girar y rodar, No, de reactivos 1 

II. Sentare e No. de reactivos 3 

III. Gatear. No, de reactivos 1 

IV, Sostenerse en rn.e y equi- No, de reactivos 5 

librio 

v. Caminar, Ho, de re&:cti VI.la 10 

VI. Saltar, Iia, de reactivos 1 

VII. Subir y bajar escaleras. No. de reactiv.Js 5 

VIII. Correr. No, de reactivos 1 

IX. Habilido des oon la pelota. No. de reactivos 1 

x. Habilidades con le tuerza. Ho, de reactivos 5 



Ejecución. de 24 a 48 :ne ses. 

l. Girar y rodar 

II. sentarse 

Ill, Sostenerae en pie y 

equilibrio 

IV. Caminar 

V. ~altar 

VI, Subir y bajar escaleras 

VII. Correr 

IX. Habilidades de 1·uerze 

X, Habilidades con la pelota 

XI. Habilidades con el triciclo 

Ejecución de 48 a 60 meses. 

I. Saltar 

Il, Habilidades de fuerza 

III. Habilidades con la pelote 

Ejecución de O a b meses. 

I, Heflejos 

a) itespuestaa rtel párpado 

b) rtespueatae de la cera y de la 

boca 

c) ilespuestas de la cara 

ll. Lengu&je receptivo 

a) A tiende y responde al 

Il!, Lenguaje expresivo 

e) Sonidos guturales 

b) l:!slbuceo 

c) Vocalización 

lV. Socialización 

sonido 

No. de reactivos 

l 

2 

4 

9 

3 

3 

3 

3 
6 

b 

3 

1 

l 

Area de lenguaje y 
socialización. 

!lo, de reactivos 

l 

2 

l 

4 

2 

l 
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a) :;onrie 

b) llúsca a una pera~na 

e} despende ante su- imagen en el 

espejo 

ci) ·Juel!o independiente 

Ejecuci5n de 6 a 12 meses, 

I. Lenguaje receptivo 

a) rtesponde e su nombre 

b) Despedirse 

e) Copia acciones oimnlee 

d) 1(0~1iza una orden simple 

II. Lenguaje expresivo 

a) Vocalización 

b) lmita sonidos del habla 

c) Pronuncia palabras 

d) LXpraea deseos sin llo~ar 

e) Imita un ruido 

III, 50cielizaci6n 

a) rlesponde ante su imagen en Al 

es!)ejo 

b) Juego independiente 

c) Juego acompaílado 

d) rlealiza acciones pnrn llomar la 

atención 

e) tteeQonue a la mdoica 

J::jecuci6n de 12 a 24 meses, 

a) Copih acciones s1mplae . 

b) rlealiza ur.a orden aimple 

e) 8eñale las riartee do uu cuerpo 

d) ~igue instrucciones con Un.A. muñeca 

2 

2 

1 

2 

2-

1 

2 

4 

b 

3 

l 

3 

2 

2 

1 

4 

2 

l 

l 

l 

4 
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II. Lcne,uaje expreeivo 

a) Pronuncia palabras 

b) J-:xpresa sus deseos sin llorar 

c) Imita un ruido 

III. Socialización 

15 
3 

a) Jtesponde ante su imaeen en el· ~BJ:i~·jo: i --

b) Juego independiente : 2 

c) Juegv acompañado ··;¡ 
d) rtesponde a la mó.sica 1 

ei A tiende y responde a lo que hacen 3' 

los adultos 

Ejecución de 24 a 48 meses. 

I. Lenguaje receptivo 

a) Señala las º' rtes de su cuerpo 

II. Lenguaje expresivo 

8 

a) P rvnuncia palabras 20 

III, ~ocializ•ción 

a) Juego indeoendiente 3 

b) Juego acompañado 1 

c) i!esponde a la m6.sica 4 

d) Atiende y responde a lo que hacen los l 

adultos 

e) H&bilitit.Ues del lenguaje 

Ejecuci6n de 48 a 60 meses. 

I. Len¿:,ubje receTitivo 

a) rte~lize: un.&. orden sim!)le 

b) se-isla las partes de su cuero·:> 

l!, Leneuaje expresivo 

o) Pronuncia palabras 

b) JuegJ acom"Oeña<io 

1 

l 

6 

3 

112. 



e) Atiende y responde a lo que 

hacen los adultos 

Ejecución de O a 6 meses. 

I. C&paoidades eeusoperceptuales 

II. Solución de problemas 

Ill. Discriminación 

Ejecución de b a 12 meses. 

I. Ca~acidades sensoperceptuales 

II. Solución de problemas 

III. Discrilllinación 

IV. Preacadémicas 

~jecución de 12 a 24 meses. 

I. Capacidadee sensoperce9tuales 

lI. Solución de problemas 

III. Discriminación 

IV. Preacadérnicae 

V. A ca dé micas 

,;jecución de 24 a 45 meses. 

I. Capacidades eensoperceptualea 

II. Solución de problemas 

III. Discriminación 

IV. Preacadémicas 

V. Académicas 

Ejecución de 48 a óO meses, 

l. Solución de problemas 

II. Discriminación 

Ill. Preacad6micae 

lV. ¡.. cadémic&A 

2 

Ares Cognitiva 

No. de reactivos 

9 
6 
l ~ 

5 

10 

6 

2 

3 
11 

19 

17 

l 

3 

9 

28 

47 
6 

7 

10 

17 

4 
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Ejeéuci6n de O a b meses. 

I. Coniluct& visual 

II. Conducta de alcanzar y agarrar 

III. Manipulación de objetos 

Ejecución de 6 a 12 meses. 

I. Conducta vieual 

II. Conducta de alcanzar y agarrar 

III. Manipulación de objetos 

Ejecución de 12 a 24 meses. 

l. Conducta de alcanzar y aearrar 

II. Manipulación lle objetos 

Jijecuoi6n de 24 a 48 meses. 

I. Conducta de alcanzar y aga~ra.r 

II. Manipulación de objetos 

Ejecución de 41.l a bO meses. 

1 0 Manipulación de objetos 

Ejecuci6n de 12 a 24 meses. 

I. Alimentación 

lI. Veatirse 

lll. Control de esfinteree 

IV, Limr>ieza de manos y cara 

v. Cepillado de dientes 

VI. Peinarse 

VII. Limpieza de nu.riz 

Ejecución de 24 o 48 meses. 

I, Alime11taci6n 

114. 

A rea 1t1ot~ra iiina. 
·No. de rP.aétivJs 

4 
9 
5.c. 

4 
14 
15 

2 

13 

4 

16 

8 

A rea de Auto cuidado 

No, de reactiv.Js 

6 

2 

5 

3 

3 

l 

2 

9 
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