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RES U'l1 EN 

Se evaluo al desarrollo de 30 ni~os de 
tres afto& d• edad, 15 de ello& asistieron 
previamente a una guardarla debido a qua 
sus madres trabajan ~uera del hogar y 
los otros 15 no asistieron a una 
guarderla y recibieron cuidados diario& 
por parte de su madre, con el propbsito 
de establecer posibles di~arenci•s con 
respecto al desarrollo Areas de conducta 
motriz, cognoscitiva, verbal y personal-· 
social. Los resulta dos muestran que los 
Pr.imeros aventajaron a lost segundo&J 
desarrollando ho.bilidades distintas y 
adquiriendo por ello mayot·es punt~Jas •n 
~ichas ~reas. Con b~se en los rs&ultado9 
s• recomienda la realizaciOn de estudios 
comparativoa mAs detallados, para poder 
o~recer tranquilidad y confianza a las 

madres que laboran fuera del hogar. 
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INTRODUCCION 

El sustento y la vestimenta, entre otros son unas de 

las necesidades que el hombre tiene para con su -familia, 

desgraciadamente el capital que él aporta, es muchas veces 

insu-ficiente para poder satisfacerlas. Surge entonces ld 

-figura de la mujer, que como pareja tiende a sal ir de su 

hDgar para contribuir con el gasto -Familiar. En Mé1dco 

debido· al gran porcentaje de muJeres que laboran Tuera del 

hogar y no pueden ausentarse de la o-Ficina m.A.s al lb. de los 

mes~s de "incapa.cidad por embarazo" CAlcal~, 1992), se 

requiere de alguien que las sustituya sin que asto desvirtue 

la relaciOn madre-hijo Capego>, que asegure el buen cuidado 

de los hijos y a su vez &e lea nutrill, eduque y logren su 

desarrollo en una forma sana. Es por el lo, que en este pals 

sa ha ido incrementado la demanda d& las centros de atanciOn 

diurna (principalmante d~ los de guarder1a~J1 con un 

requurimiento de 27 749 solicitudes por DelegaciOn PollticA 

en el Distrito Federal <Rodrlguez, 1993>. 

No hay que olvidar que el desarrollo del nU10 es muy 

importante desde el nacimiento, y que éste va teni@ndo 

interacciones, ya sea con su madre o con la persona que lo 

cuida, que pueden o no optimizar dicho desarrollo. Una buena 

relaciOn de apego dar~ por resultado un buen desarrollo 



aunque el · nif1o ePte en la guardarla. Existe un mito en 

cuanto a. qÜe el niMo de guardarla se d&sarrolla lentameMte y 

haste\ puede presentar problemas de retardo, debido a que no 

es criado por ~u madre. Sin embargo, si el ni~a cuenta con 

un buen estado de salud, una buena nutriciOn y se establece 

una relac:l~n de apego entra él· y au madre o persona que lo 

cuida, ,es factible que, aunque asista a una guard1:wla 

diariamente, durante varias horas del dla, su desarrollo sea 

bptlmo. 

De a.hl el ínter~s por realizar el presente e&tudio cuyo 

obJativo Tue evaluar el desarrolla da nitics de 3 aNos de 

edad quienes previamente hablan asistido a una guarderla, 

con el propOsito de •atablecer pasibles diTerenciaa en 

cuanto a las AreaEt motriz, cognoscitiva, verbal y personal

social1 en relaciOn con nihos, que no hablan asistido • una 

yuarderla. Cabe menc:ionar, que estas Areas, estAn dentr~ de 

la c•tegorizaciOn que hacen las diversas teorla5 del 

desarrollo, y ~ue las conducta• implicadas no se dan por 

separado, ai'iio que estAn lntimamen~e relacionados, pero para 

~inea de evaluaciOn sa abordaron por separado. 

Se trab~Jo con nihoG de tras Ahos puesto que a esta 

edad se ~spera su ingre5o al Uardln de Nif'lcs y es ahl donde 

el pre-escolar debe manifestar mucha• h•bilidades adq~iridas 



anteriormente y que seroln la base Tundamental p~ra el 

desarrollo de habilidades m~s complejas. 

El in9t·eso al jardln de nitlos representa un cambio 

brusco y es aqu1 donde principalmente se ponen de mani.fiesto 

los posible~ dóficits de d~sarrollo. Las reglas de Juego que 

rigen el comportamiento escolar, son claramente di.ferentes 

de las que funcionan en la vida -familiar. Sin embar90, 

mediant~ la socializacibn propia de la escuela, las 

relclciones interpersonales comienzan a derivarse de sus 

padres a sus compal'1eros (iguales), y a otos adultos como lc;>s 

maestros. El ni !'lo debe valerse po,. si ·mismo en· un medio 

dirigido por adultos. 

La convivencia con los otros nil'tos, le obliga también a 

un aprendizaje de la vida en grupo ·y a aprender como 

resolver con-Flíctos de rivalidad, lo que le serA de gran 

utilidad un .un -futurci no muy lejano. 

Para ello, so empleó la Escala de Habilidades McCarthy 

Para NifioS, Po~·que estA evalUa las é.reas de desarrollo de 

· interf!s. 

Fue necesario el anl\lisis del desarrollo inTantil, por 

lo qLln. en el pri'!JOf'.' capitulo de la presente tesis se 

dallnean lali c~racteristicas del desarrollo del primer a~o 



de edad d81 inTante describiendo en Terma breve l•s Ar••• 

conductualés antes mencionadas. 

En el segundo capltu~o se describe el desarrollo del 

nitto cubriendo el periodo de dos a tres ahos de edadJ 

conservando la continuidad del capitulo precedeñte respecto 

a las Areas descritas. 

Sucesivamente en el tercer capitulo se pone.6nFasis en 

el niho a la edad de tres ahos, retomando los aspectos 

se'1alados. A esta edad Ccomo se menciono anteriormente> 

-comienza a abandonar su pt·imitiva y absoluta dependencia. 

respecto de la madre y del padre, y estA apto para asistir 

al jardln de niNos. Por tal motivo dentro de aste contexto 

el capitulo cuarto define a la relación creada· entre el 

infante y su madre (apego>. En el capitulo cinco.se h•bla 

del apego y de los centros de atención diurna <guardertas> 

como propiciadores u obstaculizadores del degarrollo en las 

diversas c\reas conductuales de desarrollo, cuando la madre 

trabaja ruara de su hogar e integra a su hijo a dichos 

.centros. 

Posteriormente, se presenta el estudio llevado a cabo 

con los niflos en cuestiOn, inc:luy&ndose los resultados 

obtenidos, la discusiOn de tos mismo~ y .tas conclusiones 

pertinentes. 



CAPITULO PRlllERO. DESARROLLO DEL INFANTE EN EL PRl!f!;:R ANO 
DE VIDA. 

En el presente capitulo se describen las 

caracterlsticas de de&arrollo del primer aho de edad del 

in-Fante. Debido a que en este periodo se maniTiestan varios 

cambioa en el desarrollo y de manera rApida, para .fineR 

descriptivos dicho proceso se pre~enta en seis niveles• 

primera semana de edad, cuatro semanas de edad, dteciseis 

semanas de edad, veintiocho semanas de edad, cuarenta 

vemanas de edad, y cuarenta y nueve semanas de edad. Ahora 

bien, para llevar a cabo una descripción mAs detallada y 

exponet· los hilos conducto1·es del desat·rol lo se concideran 

cuatro ~reas conductuale& a saber• 1) Conducta MotrizJ 2) 

Conducta Cognosc: it iv<H 3) Conducta Verbal 1 4) Conducta 

Personal-Social. 

Estas cuatr·o Areas agrupan la mayor ta de los modos 

visibles de la conducta infantil. No hay que crellr que estas 

Areas se hallan netamente diTerenciadas. El niho siempre 

reacciona como una unidad en sl mismo. Esta clasi.ficacilm 

por catego..-ias responde pues, a un o..-den prActico, ya que 

~~ci~ita la observacibn y el anAlisis para el diagnostico. 

Desde el comienzo de su vida, cada bebé demuestra tener 

caracterist.icc:\S propias. Y éstas no sblo varlan en lo quo 



respecta a · su temperamento¡ tambi~n su ritmo de crecimiento 

es distinto. Algunos beb~G crecen mAs rApidamente en ciertos 

aspectos y son m~s lentos en otro&. Un beb6 que se 

desarroll~ con lentitud puede, en un momento determinado, 

alcanzar e inclusive aventajar a otro que parecla tener un 

ritmo m~s veloz. Todos los padres quieren tener l~ seguridad 

de que su beb~ estA desarroll&ndose normalmente en todos 

los aspectos, por lo que con <frecuencia, compariln a su ni'1o 

con el de los parientes o amigos, sin &mb•rgo, deben ten•r 

presente que el desarrollo es el avance de mOltiples 

actividades de orden neuromuscular tan compláJas, que cada 

bebé. va alcanz~ndolas en Terma personal e individual, a 

di~erentea etapas de su vida. 

Hay esquemas generales de deaarrol lo, pero no debe 

esperarse que todos los ni~os se ajusten • •lloa, v• que 

sobre todo en los pt·imeros do9 o tres •tics, pueden haber 

grandes variaciones CGerber, 1993>. 

Los valores de la conducta se superponen 

parcialmente y cambia.n con l·a edad. Un modo de conducta 

puede ser considerado cognoscitivo a una edad y motor en 

otra. 

Empezaremos desde que el niho nace. 
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l. 1. EL RECIEN NACIDO. 

Desmond <1983), Brazelton <198~>, Horowitz <1988) 1 WorT 

U987), Gesell <1992>, De Ajurieguerra <1983), Rosenbluth 

0990>, Daws <19Bó>, Hussen y cols. <1991> y Mussen <1991>, 

consideran que el periodo del recién nacido abarca los 

primeros cinco a siete dlas. En ese lapso el inTante se estA 

recuperando del trauma ~isiolOgico del nacimiento y efitA 

comenzando a establecer un equilibrio con su ambiente. Los 

recién nacidos parecen poseer muchas capacidades desde t!l 

instante en que nacen. Pueden ver, olr, oler y gustar, y so11 

sensibles al dolor, al tacto y a los cambios de postura. 

El equipo conductual del recién nacido estA tambi~n 

notablemente desat·r·ol lat.Jo. El in-fante de corta Ddad tiene 

una variedad de reflejos, algunos de los cuales son 

necesarios para la supervivencia; y muctnJs de ollos son 

complejo<;>. F'o•· ejemplo, los recién nacidos de no mAs de dos 

hords dl:fi edad neguiran con la mirada una luz mOvil si la 

velocidad del movimiento de ~&ta no es demasiado alta, y las 

pupilas del infante se dilatan en la oscuridad y fie contra.en 

en la luz. Los recién nacidos mamarAn un dedo o un pezOn que 

so les meta en la boca y se volveran hacia la dirección en 

qt..te les toquen la mej i l l<l o la comisura de los labio?• 

Ademl\s pueden llorat·, toser, dar la espalda, vomitar, 



levantar la barbilla desde una posicibn inclinada y agarrar 

un objeto colocado e~. la palma de la mano. Los inTantes 

reaccionarAn a un sonido Tuerta con un sobresalto y los 

reci~n nacidos pueden Tlexionar y extender la• extremidades, 

chasquear los labios y "mordisquear" dedos. 

Una de las respuestas importantes e interesantes 

exhibidas por los recil!n nacidos es el llamado t•e-flejo de 

Moro. El inTante "se abt·e de brazos", e><tiende los dedos y 

luego acerca de nuevo brazos y manos hacia su linea media, 

como si tratase de abrazar a alguien. LoG inTantes muestran 

normalmente esta reacciOn a un cambio repentino en la 

posiciOn de la cabeza, y a menudo lo muestran ante cualquier 

acontecimiento que los sorprende. Este reTleJo tiene 

importanC.ia para al desarrollo, porque en los in-fantes 

normales comienza a desaparecer hacia los 3-4 meses de edad 

y cuando tienen 6 mese& es diTlcil de provocar. 

A6n cuando la mayorla de los recién nacidos tienen 

buena visibn, oyen adecuadamente y poseen re-fleje& motores 

bien coordinados, diTieren entre sl en lo que respecta a 

irritabilidad, tono muscular, vigor y actividad, a 

consecuencia de las condiciones prenatalee, la ~acilidad del 

parto, y tal vez debido a caracterlsticas heredadas. 

No resulta claro si estas diTerenctas en las 

8 
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caracterlsticas de los recUm nacidos permiten o no pr.edecir 

la conducta del niNo b, 12 o 18 meses mls tarde. La& 

correlaciones a travt!s del primero y el cuarto dlas de vida 

en lo tocante a cualidades tales como viveza, excitabilidad, 

irritabilidad, actividad e inestabilidad son bajas, pues en 

promedio 90n nada mls que de 0.30. Salvo en casos de grave 

impedimento Tlsico, los cambios que ocurren denpués del 

perlado del recitm nacido son tan aparato;;o& que no es 

posible predecir como ser~ un nif1o B.l cumplir un a'1o, 

partiendo de sus caracterlstica.s al nacer. 

1.1.1. NECESIDADES FUNDAMENTALES. 

Los inTantes nacen con ciet·to nOmero de necesidades 

T1siolbgica• Tunda.mentales que deben sati9Tacerse para que 

sobreviva. La mayorla de dichas necesidades -oKlgeno, 

control de la temperatura, y sueho- por lo comtln se 

~atisfaccm de manera natlo·al. 

El bebé es de&de las primeras semanas de vida un 

auténtico ser humano, un ser humano desvalido y dependiente, 

pero que tiene sus propias necesidades y sentimientos y que 

inclusive puede tener algunos atisbos de ideas. 

El beb~ necesita -fundamentalmente de su madre o, en su 

de-fecto, de una madre sustituta permanente, requiere de·una 



persona que lo conozca y comprenda sus modalidades, su 

carActer, su manera particular de comunicar sus necesidades. 

Adem~s, durante las primeras semanas y meses de vida, 

necesita de mu madre para poder construir en su mente 1~ 

imagen de ésta y para aprender a conocerla progresivamente. 

Es evidente que no podrA llegar a reconocerla a los cinco, 

seis o siete meses, si en el periodo anterior no ha tenido 

la posibilidad de ir Tarjando y construyendo poco a poco ese 

conocimiento. 

También necesita que su madre lo proteja de todas las 

confusas y angustiantes sensaciones que proceden tanto de su 

propio cuerpo como del ffiedio exterior• necesita que corra el 

dosel de su cuna cuando la luz del sol lo golpea en la cara, 

que lo tranquilice cuando el ·ruido de una puerta qua sa abre 

lo sobreaalta, que lo •limente cuando siente hambr•, que 

cuide que esto abrigado en su m~ntilla o lo sostenga en 

brazos. El amor que Ja madre siente por au beb6 se expresa 

en lo~ cuidados que la prodiga par• sati•f•c•r sua 

nece•id•d•• flsi .~s. Por otr• P•rte, •1 cuid•do que 1• madre 

brinda a &U hijo le produce a Ctete la ••nsaci6n da qua el 

mundo no es siempre tan amenazant•, sino que • VltC•• •• 

puede confiar en ~l. 

10 
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1.2. CUATRO SEMANAS. 

De todos los seres, es el hombre el que se encuentra 

m~& desvalido al nac:er. En cierto sentido, podrla decir.se 

que no ha nacido c:ompletamentl:! hasta las cuatro semanas de 

vida. Es necesario este tiempo para que pueda realizar un 

•juste TisiolOgico •ctivo con el medio posnatal. Aun as!, 

todavla pueden haber signos de una organizaci6n algo 

precaria en su desper ta1· capichoso, sus rt~acc i enes 

sobresaltadas, y la respirac:iOn irregular, asl como también 

en sus estornudos, sorocaciones y propensibn al vOmito a la 

menor provocaciOn. Esta "inestabi 1 idad" es r·elati vamente 

normal a esta tierna edad, debido a que la red vegetativa 

del sistema nervioso todavla no se halla completamente 

organizada. 

Frecuentemente, el neonato parece hallarse en una 

especie de .zona intermedia entre el suef1o y la vigi 1 ia, EstA 

casi dormido. Parece como si el sueNo Tuese un modo de 

conducta en extremo complicado y el r·itmo del suefio y el de 

la vigilia necesitaran cierto tiempo para de-Finirse 

claramente. Y en verdad crece tan rApido en todos los campos 

de la conducta, que de un dla a otro ya aparecen va~· iac:iones 

y -Fluctuaciones. Tampoco se ajusta a un programa fijo en sus 

actividades y deseos espontAneos, y se halla mal preparado 

pat·a una rutina demasiado rlgida. 



Sin · embargo, las caracterlsticae d9 la conducta del 

.infante de cuatro semanas na t1en, de ning6n modo, caOticas o 

t(llJrfas. Por •1 contrario, encajan perfectamente en una 

serie gen6tica. El ~iguiente sumario muestra claramente como 

los patrones de las cuatro semanas estAn evolutiv•mente 

relacionados, por un lado, con tos del periodo fetal, y por 

el otro, con los del bebb de 16 semanas. 

1.2.1. CONDUCTA MOTRIZ. 

A la& cuatro semanas, cuando estA de~pierto 1 el bebé 

yace sobre la espalda, por lo com6n con la cabeza vuelta 

hacia un lado pftferido. SOlo momentAneament• la coloca en su 

poaiciOn media. Casi invariablamente tiene 1uctendido el 

brazo del lado hacia el cual ha girado la cabeza. El otro 

brazo lo fleKiona, dejando descansar la mano sobre o cerca 

de la regiOn c6~alo-torAcica. Esta combinaci6n de cabeza 

desviada, un brazo extendido y el otro -flexionado, es ·10 que 

se llama Actitud de reTleJo-tOnico-cervical Cr.t.c.) que 

domina la vigilia del inrante durante unae doce semanas. 

A veces el bab6 da cua.tro semanas prorrumpe en 

reacciones bruscas, enderezando momentaneament• la cabeza y 

e>etendiendo las cuatro extt·emidades. Otras veces agita el 

aire con movimientos de molinete, mAs o meno6 simétricos, de 

los brazos. Pero la actitud asim~trica de r.t.c. •• la base 

12 
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de 1a· mayor parte de su conducta postura.!. Y en verdad, el 

r.t.c. es parte del plan -fundam~ntal del sistema total de 

raacciones. Ya se habla hecho parcialmente presente en el 

periodo prenatal, ~yud•ndo al Teto a acomodarse al contorno 

de la cavidad uterina.. A las 16 5cmanas cedl'> el lugar a 

modos de conducta más 9in1htr icos, desempel'lando el papel de 

una precnndici6n para el crecimiento de estos Oltimos modos. 

1.2.2. CONDUCTA COGNOSCITIVA. 

Los mOsculos mh activos y e-ficientes son, a la,; cuatro 

sqmo:c1.Jl«S. los de Id boca y Joo,¡ de los ojos. El mAs ligero 

tuquEt en la regiOn dv la boca hart. que se cierren los labios 

y luego se -frunzanJ también har~ el bebé con la cabeza 

adem~n de butJcar algo, especialmente si la cr ta.tura tiene 

hdmbr~. Re-flexivo, deliberado o consciente, esto t•epresenta 

un.:1 far·ma de conducta cognoscitiva. La capacidad de mamar y 

daglutir ya la tl?nla el nil'la aun ~nles del nacimiento. 

El contt·ol sobre los doce pequel'los n1l1sculos QL1e mue-ven 

y -fiJan los ylobo!'.. de los ojos se va haciendo mayor durante 

el p_e~:.lodo: neonatal. Al babO de cuatro semana~ le complac~ 

permanecer ·con l.J vista inmOvi 1 durante lat·goñ ratos, como. 

1 ina. o.sµ~r: i e tla arrobc.uniento. Uciosamento contempla, por 

mü\lit'a d~ grande~. dimensiones, como l¿is 

vvnl.ün,;\n, r:itilr.11 r.1~-io~. persunao:;, ulc. 
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Sin embar~o, la capacidad de ' 11 asir" de loa ojos supera, 

a las cuatro semanas, la de las manos. La aprehenaien ocul'S.r 

procede a la prensibn manual. Por lo Qeneral, ambas tmtano• ~e 

encuentran curradas (aun estando abiertos loa ojos). No hay 

ademAn de asir la5 cosas. Y sin embargo, la ~ormaci6n de 

patrones de prensibn ya estA. muy.adelantada, pues si tocamo"S 

la mano del nit1o <con el mango de un '6onaJero} -aumenta la 

actividad del brazo y la mano se cierra o tiie abr11>. 

1.2.3. CONDUCTA VERBAL. 

El niNo de 4 semanas presta Qran atenciOn a los 

sonidos. Si se hace sonar una campa.ni l la mientras se 

encuentrci ocupado con su actividad postura!, Asta cesa en 

seguida. Se trata aqul de un patrOn de conducta 

signi~icativo, una especie de fijacibn auditiva D 

"c:ontemplac:i6n 11 del sonido. Con el tiempo, la perc:epc:j6n del 

sonido se volvera discriminativa para las cosas• oit"A el 

ruido de pasos y lo ccmprenderA. V un peco mAs tarde tod~vl~ 

escucharA y comprenderA el sonido de las palabras. 

Salvo para el l lantc, casi no e-Fect(la articulaciOn 

ninguna. El car~cter y la intensidad del llanto varlan 

segCtn la.s causas y circunstarlcias. Sus vocalizaciones son 

pub1·es y -Faltas de expreiisi6n¡ pet"o mira y produce ruidos 

guturales, precut"sores del balbuceo. 
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1.2.4. CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL. 

A las cuatro $emanas el ni~o fija la viata 

tt·dnsitoriamente en el rostro que se inclina dentro di:! su 

campo visual. Slt actividad -Facial puede ablandarse y aun 

iluminarso ante el contacto social, pero una mirada breve Y 

atenta es el principal migno de reacciOn ''social". f'uede 

rP.al1zar, tambibn, una respuesta comparable a lq voz humana. 

Tiende a calmars~ cuando lo alzdn, y lo mismo si estA 

cal u:mtito y bi~n drropddo. Probablemente o~periment~ una 

oscuni sensaciOn de seguridad al se1· sostenido con man9 

'firme y tr-anquilil. Esta tipo de respuest..t tActil y sensación 

dH protecciOn debe •••ntarse como un precoz elemento 

genliltico de valo1· social. 

1. 3. DIECISE·IS SEMANAS <CUATRO MESES). 

A lafi 4 ·semanas de edad el perlado.neonatal estA 

l lmJando a su fin. Con cada nu~va snmana el niho avanza ml.s 

profundamente en el medio domOstico. A las 16 semanas ya 

comienza a avadirae gradu .. \lmanta del abrigado contorno de su 

cuna. Suti fJerlodos de vigilia r>on mAti largos y mujer 

dafii1ldaü. Incluso puede altu:wotar en demanda de atencHm 

'1it.JC.1.:t.l. L<.>s raSIJOS de individualid.:1d "º tornan mlls evidentes 

y surynn lOSi pt" imerol'i conf:l ictoG originados por prasiarias 

0KC&ti1Vdfi o inopurtuna~ dt:d medio. .su i ncor·porac i bn cultural 



1 • 2. 4. CDNDUC TA PERSDNAL-SDC !Al.. 

A las cuatro ~emanas el nif'fo fija la vista 

transitoriamente on el rostro que se inclina dentro d~ su 

ce:.mpo visual. Su actividad facial puede ablandarse y aun 

iluminarso ante el contacto social, pero una mirada breve y 

atenta e& el principal Qigno de reacciOn 11 fiOCial 11 • Puede 

realizar, tambibn, una respuesta comparable a l~ voz humana. 

Tiende a calmarse cuando lo alzdn, y lo mismo si amt& 

cal ientito y bhrn t1rrop.:.do. Probablemente a>cperimente una 

oscur·a aensaci6n de segur· 1dad al 5EH" sostenido con man9 

fit·me y tranquila. Este tipo de respuestJ t~ctil y sensación 

de proteccibn debe •••ntarse como un precoz elemento 

genético de valor social. 

1. 3. DIECISE!S SEMANAS <CUATRO MESES). 

A las 4 .s,emanas de edad el pP.r!odo .neonatal eslA 

l lu~1ando a su -fin. Con cada nu~va sPmana el nil"lo avan2a mA.s 

profundamente en el medio dombstico. A las 16 semanas ya 

comienza a evadirse graduL\lmente del abrigado contorno dEo' su 

cuna. Suti periodos da vigilia ~on mas largos y m~jor 

do-fi11ulo'<i. Incluso puede altmrotar en demanda de atenc:iOn 

•:ioc.ial. Los ras11os de individualid;1d so tornan mb.s evidentes 

y suryun los primeros conf:lictoo originados por presíories 

eKcesivo.a o inoporlunan dl'.!l medio •. Su incorporac:iOn cultural 
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ya estA muy avanzada. 

Las transiciones evolutivas rara vez son repentina•· 

Las diecishis semanas marcan, sin embargo, un punto decisivo 

en el desarrollo. Ellas inauguran un periodo de r&pida 

organizaciOn cortical con las consiguiente¡¡ trans-f'ormaciones 

y con nuevas correlaciones de la conducta sensoriomotriz, 

e9pecialmente en la coordinaciOn de las reacciones aculares 

y manuales. 

1,3,1, CONDUCTA MOTRIZ, 

16 

El r.t.c:. empieza a perder su preponderancia. La 

cabeza, mAs mOvil, ocupa con ml• -f'recuencia el plano tnwdio. 

V lo mismo brazos y manos, ya que &UB movimientos s• 

encuentran en gran parte, correlacionados con la posici6n de 

la cabeza y los ojos e incluso bajo eu control. 

Lo& seis pares de m~sculos TototrOpicos de los ojos han 

progresado enormemente en las Ultimas doce •&manas, debido a 

una creciente red de coneHiones neurales. En consecuencia, 

un anillo colgado delante de la vista del ni~o determina un 

movimiento general de acercamiento incipiente, •n el que 

e&tbn comprendidos la cabeza, lo• hombros y los b~azo•. 

Cuando ~e sostiene al niMo vn la posiciOn erguid~, 

e><tiende las piernas reiteradamente, 9oportando una -fracci6n 



de su peso. 

La musct.tlaturB del tronco se halla en vlas de 

or"ganlzaciOn. Le complace sent¿;¡rse apoyado en la almohada y 

levantar la cabeza, que ya no necesita sosUm. Le gusta 

mirar adaptativ.:¡mente a su alrededor. Oigamos de paso que 

~~te es un buen ejemplo de como un solo rasgo de la conducta 

(control de la cabeza> puede tener· una doble significaci.On: 

motriz y cognoscitiva. 

1.3.2. CONDUCTA COGNOSCITIVA. 

El r.t.c., ahora en vla.s de desapat·iciOn, sirvlO, 

durante su primacli'i, para canal izar los pasajes de la 

atencibn visual. Por etapas qraduales llev6, de una ~ijaciOn 

difusa y Tuga2 sobre el br.J.zo extendido, a la prolongada 

inspecciOn de la mano. A las 16 ~emanafi el ni~o mira 

a.tf!ntamente su son~Jero. 

Las manos pronto estarAn lir>tafi para asit• el sonajero 

ante el esttmulo visual; aun e1.hora su mano libre se -acerca 

al sonajaro como gt estuvie~·a at~reada en su manipult..,ciOn. 

Su capacidad perceptual h~ progresa.do prodigiusamante, 

no sOlo ded1c:a n1irad-as de prc.ferenc.ia a '3.~~ ~rppia mano~ ttino 

tambl.én a l~ mano protectora del adulto. 

17 



1.3.3. CONDUCTA VERBAL. 

El bebé de 16 semanas barbulla, cloquea, ronrone•, hace 

gorgot·itos y rte. Estos son los productos -fundamentales del 

aparato oral y respiratorio que permttir:rin, f-inalmente, el 

habla articulada. En el variado Juego vocal que caracteriza 

a los meses subsiguientes, se harAn pre&entes otros usos mAs 

re-finados de este aparato. 

Al olr un ruido famili•r, gira la cabeza. Pero as aOn 

m~s aignif'icativa la atenciOn que p~esta a la voz humana. 

1.3.4. CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL. 

El rostro, las manos y la voz de la madre se hallan ya 

dentro de la perspectiva del ni'1o de 16 wemanas. 11 Reconoca 11 

a la madre y a otros f'ami 1 iilres que lo atienden, con 

mOltiples manif'estacionas inarticuladas pero 

correspondientes a otros tantos patrones bien precisos, 

establecJdo~ a travé~ de la alimentaciOn, el batlo, el 

vestido y las eHp.resiones de caritio. Es capaz da sonreir 

vivamente al contacto social y de ponerse serio a la vista 

de un extral'lo. 

1.4. VEINTIOCHO SEMANAS <SIETE MESES). 

El bebti de 28 semanas empieza a dejar el "moisés 11 por 

la silla. Ya puede contarse entre los que se sientan. SOlo 

necesita el ligero apoyo de los brazo!! de la silla o de la 
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madre. Pronto podrA mantener su equi 1 ibrio sedante si,h, ayuda 

de nadie. 

Gran part~ de su vigilia la pasa en activas 

manipulaciones y bltsquedas del mundo flsico que lo rodea, de 

su mobiliario 

separables). 

fijo y de sus objetos ~eparados 

1,4,¡, CONDUCTA MOTRIZ. 

<y 

A lr.s 28 semanas el nil'1o fie halla cronolOgir.a y 

evolutivamente, en una etapa intermedia en el camino hacicl 

el completo dominio de la posiciOn orguida. Se ~aenta sin 

ayuda, pudiendo mantenet· erguido el tronco, quiza hasta un 

minuto entet·o. 

El nif'lo inc:.orpora los nuevos objetos pe1·c:.ibidos a unos 

esquoma!i de accibn ya formados (asimílaciOn), pero tambien 

los esquemas de acciOn se transforman CacomodaciOn) en 

funcHm de la asimilacibn. Por consiguiente~ se produce un 

doble Juego de asimilaciOn y acomodaciOn por lo que el nil'1o 

se adapta a su medio. 

La acomodaciOn ocular se halla mAs avanzada (\ue la 

manLw.1. Puetli! percibir u11a cuet·da, pero es incapaz de tirar 

de el la; ':'iigut:t una bol.ita con la vhsta, pero cuando quiere 

üSirl~, coloca la mano ·torpemente encima de ella y por lo 
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general no conaigua tomarla. 

BastarA que unos movimientos aporten una sattsTacci6n 

para que sean repetidos <reacciones circulares>. Las 

reaCciones circulares s6lo evolucionarAn con el desarrollo 

posterior y Ja satisfacciOn <!!mico objetivo) se disociar.\ de 

los medios que fueron empleados para realizarse. 

1.4.2. CONDUCTA COGNOSCITIVA.· 

Los ojos y las m·anos funcionan en estrecha interaccibn, 

t•eforzAndose y guiAndose mutuamente. Inspecciona objetos, y 

si el objeto se encuentra dentro de su r~dio ~e acci6n, 

generalmente va a parar a sus atareadds manos. 

La conducta mantpulatoria-perc•ptual es de gran 

actividad a las 28 semanas. No se trata de una recepci~n 

pasiva. Es adaptatividad dinAmica combinada con bUsqueda 

utilitaria. 

1:4.3. CONDUCTA VERBAL. 

A las 28 semanas, el beb~ chilla. E~ectua gran cantidad 

de vocalizaciones espontAne~s y emitiendo vocal"eg, 

consonantes y hast• silabas y diptongos. Ya estA casi listo 

para la emisión doble y precisa de mu, ma y da, que lo 

llevarl!n a decir sus primera.u "palabras". 



El beb~ ha entablado una cantidad de relaciones 

sociales con ciertas per-Gonas especlTice\s del medio, con sus 

expresiones faciales, ademanes y actitudes posturales, y cori 

los acontecimientos de la rutina dom~stica. 

Los acontecimientos prActicos, los objetos Tlsicos y 

los tonos e inflexiones de la voz le interesan m~s que las 

palabras. Sin embargo, toda esta e>:periencia pr~ctica ·es 

requisito previo para la comprensibn de las palabras. De 

hecho, ya es comprensiOn~ es decir, comprensiOn en el plano 

del criterio practico. 
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t.4.4. CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL, 

A las 28 semanas el beb~ experimenta un intenso placer 

en el ejercicio de sus flamantes -facultades neuromotr·1ces. 

Es capaz de utilizar largo rato un solo juguete, en forma 

extravertida. Si fuera sociable, remitirla e~c:esivamente su 

actividad 5obre los dem~s, en tanto que asl, con esta mayor 

independencia, se halla en mejores condic:io11es para 

consolidar y con·elacicnar gus conquistas evolutivas. 

A esta edad el niho est~ continuamente aprendie~do el 

contenido social elemental de los sucesos dom~stico6, bien 

que principalmente en Tunc:iOn del valor que ellos entrahan 

para &l. 
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Pero esto lo hace socialmente prudente, pues sus 

euntactos con los demAs s¡e saturan de expectativa 

r.onformidad. Todavla carece de un fundamento suficientemente 

s61ido para prestar gran atenciOn a la& Palabra•. No le 

Interesa demasiado que los extra?1os sean eHtraf'los, mientras 

no defrauden sus eHpectativas nofmales. 

1.5. CUARENTA SEMANAS <DIEZ MESES>. 

Las cuarenta semanas marcan la transiciOn a lo que es 

casi una 6poca, dado el crecido nümero de nuevos 

caracterlsticos modos de conducta que se hacen presentes en 

el complejo evolutivo. 

El niNo puede pararse, asiéndose a la valla de su 

corra.lito. Adquiere un nuevo interés por la casa e incluso 

llega a gozar con sus cortas eKpediciones por &1 mundo 

eKterior. Manifiesta un insOlito interés por las palabras, 

tanto·en.calidad de receptor como de emisor. En la prensiOn, 

manipulaciOn y actividades de investigaciOn revela muchos 

signos signi-Ficativos de discernimiento y conducta 

elaborativa. A esta altura ha penetrado mAs en el circulo 

Tamiliar y empieza a ser Considerado como parte tntegr•nte 

de t.l. 

l.S.1. CONDUCTA MOTRIZ. 

A las cuarenta semanas, las piernae ya sostienen el 
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peso total del cuerpo; pero el t:!quil ibrio ind~~pendiente no 

llegar~ hasta finalizar el a~o. El equilibrio en la posición 

sedente, sin embargo, es per-fectamente dominado. Tan pronto 

pasa de la posiciOn sedente a la inclinada, como de la 

inclinada a la sedente. HallAndose inclinado, rett"ocede, se 

balancea o gñtea. 

El control que puede tener el nif'1o sobre -sus 

movimientos, es decir, el poder de inhibirlos, de 

seleccionarlos, de modi-f1carlos, depende de un progreso 

regional qu~ muestra su dependencia relacionada con la 

evolución fisiolOgica. 

1.5.2. CONDUCTA COGNOSCITIVA. 

La conducta cognoscitiva re-fleja, a las 40 semanas, 

nuevos refin~mientos en la mec~nica de la masticaciOn y de 

la 1nanipulaciOn. Los labios demuest~an mayor adaptación al 

acercarse al borde de una taza y la lengua coopera con mayor 

eficiencia en la regulación o eMpulsiOn de un bocado. A las 

40 semanas el bebé es capaz de coger una miga con presión en 

forma de pinza. El inquisitivo dedo indice despliega grcln 

actividad palpando y eMplorando. De este modo realiza nuevos 

descubrimientos en la tercera dimensiOn y en el aspecto 

t~ctil de law cosas. 

Mani-fim;ta, un marcado interOs tActil y v.isual por los 
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detalles. Posee la suficiente capacidad analltica para 

segregar un detalle del resto y considerarlo por separado, y 

tambi~n para reaccionar combinativa y sucesivamente frente a 

dos detalles o dos objetos. 

t.5.3. CONDUCTA VERBAL. 

La creciente destreza de labios y lengua y de la 

musculatura para la ma¡;ticacil!in y la deglucibn, combinada 

con su facultad imitativa, favorece la vocalizaciOn 

articulada. No debe sorprendernos que las palabras surjan de 

una matriz de conducta alimentaria, eKactamente del mismo 

modo en que el "blu-blu 11 hace su aparicibn, aun cuando la 

boca est~ ocupada con alimentos. 

El bebl> 

sensibilidad para 

de 40 ••manas, demuestra cierta 

las impresione• sociales. Tienda D imitar 

ademanes, gestos y Gonidos. Responde a su nombre y hasta · 

11 entiande 11 el !No, no- Aunque completamente incapacitado 

para una verdadera comprensi~n del 11i9nificado de la• 

palabras, su inter~s tiocial es tan orande que 

inevitablemente lo lleva al lPnguaJe. Adem•s, ya po6ea una o 

dos "palabras" en su vocabulario articulado. 

1.5.4. CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL. 

El beb~ de 40 semanas ya estA perfectamente asentado 

en la rutina de la vida cotidiana. Duerme toda la noche, 



hace dos siestas y se toma tres o cuatro bibewones al dla. 

Va estA. acostumbrado a algunos sólidos y acepta otros nuevos 

si sP le introducen con tacto. Come las galletitas por si 

misma y él solo se 6ostiene el biberOn. 
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Ahora le queda un margen de energlas para los contactos 

sociales, l& gusta tener gente a su alt-edcdor. Y aun cuando 

hace adiOs con la mano, preferirla que la gente se quedqt·a. 

En la manipulacibn de los juguetes a veces modifica su 

conducta bajo el estimulo de la demostraciOn. 

Sonrle ante su propia imagen en el espejo, pero puede 

mostrar timidez ante un extra'1o, especialmente si ~ste no 

respeta su conciencia y sensibilidad social. Esta capacidad 

de reconocer un extraf'1o es, por sl sola, un slntoma de mayor 

madurez social. 

1.b. UN ANO !DOCE MESES). 

El nif1o de un atto todavla debe perf'ecc:ionar los 

patrones que hacen su apariciOn en el cuadro de las 40 

semanas y que no se def'inirb.n completamente hasta los 15 

meses. 

El niNo de 15 meses pLmde adoptar la po~iciOn erguida 

sin ayuda; camina solo; puado poner una pelota dentro de Úna 

caja, una bolita dentro de un -Frasco y construir una torre 
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con dos cubos; se eMpresa con ademanes, utiliza la cuch•r.a y 

s~ pone las· ropas sencillas. 

Es interesanto destacar que el ni~o de un •ho estA al 

borde de todas estas habilidades, las cuales se hallan, por 

entonces, en una etapa intermedia o naciente. 

l.6.l. CONDUCTA MOTRIZ. 

El niho de un aho gatea y, por lo coman, con gran 

presteza. Puede hacerlo sobre manos y rodillas o en cuatro 

pies, a la manera plantlgrada. Puede lograr pararse sin 

ayuda, pero ordinariamente no alcanza un equilibrio estable 

hasta cuatro semanas despuAs. Por ahora se desplaza de 

costado, agarrAndose a alg6n sost•nt camina, El, pero no sin 

apoyo. La prensión fina es hAbil y precisa y casi posea ya 

.la -Facultad de soltar las cosa9 voluntariamente. La 

componente Tlexora o del asir dL" la prenstOn esta ahora 

compensada por la componente extensora inhibitoria del 

soltar. Este control inhibitort.o le permite soltar una 

pelota.con ademAn de lanzamiento. 

1.6.2. CONDUCTA COGNOSCITIVA. 

El beb~ de un aho muestra una naciente aprectaciOn de 

la Terma y el nómero. En sttuaciOn de prueba y ~rente a un 

agujero redondo y otro cuadrado, revela una perceptividad 

especial para el agujero redondo. Es pt·obable que introduzca 
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un dedo o una varita en el agujet·o. Utilizando su -flamante 

aptitud para soltar puede colocar un cubo dentro de un 

recipiente. Ya empieza a geometrizar el espacio y e5 capaz 

de poner un objeto sobre otr-n momentAneamente, .forma ~sta de 

orientaciOn que presagia la const,-ucciOn de torres. Su 

orientaciOn manual respecto a las r·elaciones espaciales 

también le pet·mite, mediante la adaptaciOn de sus 

manipulaciones, sacar una bolita de un .frasco, si bien 

torpemente. En la situación con todos lo& cubos, coloca un 

cubo detrAs del otro sobre la mesa. He ahl el rudimento 

genótico de la nL1meraciOn. 

Su conducta cognosc1tiva refleja una nueva 

sensibilidad para los mod~los imitativos. Aunque sOlo acerca 

el lApiz al papel, su respuesta cognoscitiva mejora mediante 

la demostraciOn de un garabato. También mUestra progresos en 

el Juego social con ia pelota bajo el estlmolo de dama-y-

toma. 

1.6.3. CONDUCTA VERBAL. 

El bebl:!i de un af'lo mani-fiesti' un· alto gt:"~do .. de 

reciprocidad 'social. Escucha las .. _p~-l~b~".'~- .. · con mayor. 
·.·: ;,,· .. ; .' 

ate ne iOn y repite las palabras Tamil i4res::.b·a·JO_: ii.'. ilif'lltencia 
·~:.·:·.~ \ ._ 

de la repetic:ibn e imitaciOn. ~·~~)::··,~~~,i~~-·a;\ ':i~~l~·~6-~ a 

subordinar la ac:ciOn a la palabf·a·~ -.... _en~t~'eg·?_ridó: "t":a pe.~Otá 

obP.dientemente~ a la orden: 11 0:..ffiP.lc.t 11 
•• • Es probable que haya 



agregado, también, dos o tres palabras mA~ a 6U vocabulario 

o que trate de atraer la atenciOn, sino con palabras, por 

medio de toses o chillidos. Cuando se aproMima a su imagen 

en el eepeJo, lo hace sociablemente, acompa~ando a manudo el 

contacto social de vocalizaciones. EstaG vccal1zaciones 

pronto desembocar~n en una ·elocuente Jerga y en la 

multiplicaciOn del vocabulario articulado. 

1.á.4. CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL. 

El niho de un aho goza de una importante posiciOn 

social en el seno de la familia. Fr~cuentemente ocupa, 

incluso, el propio centro del grupo. El beb~ manifiesta una 

s~gnificativa tendencia a rep~tir las acciones que le han 

sido festejadas. El mismo se complace tan~o con esto como su 

auditor-to. A trav~s de estas situaciones, comienza 

28 

oscuramente a sentir su propia identidad, que h~brA de 

convertirse, mAs tarde, en el nOcleo de un creciente sentido 

de la personalidad. Por ahora es capaz de sentir miedo, 

c6lera, afecto, celos, ansiedad y simpat la. Tarribilm puede 

estar dotado de un sentido est~tico elemental. Reacciona 

Trente a la m~sica. 

En cuanto .a su conducta dombstica, se esta volviendo 

·algo mas independiente. Se alin.enta con sus propios dedos, 

roza el plato con la cuchar.a y luego le pasa la lengua,. y 

cuando estA saciado lo expt·esa con un ademAn. Por lo 



··general~ .:\yuda a vestirSe. 

Frecuentemente adopta una actitud sociable, y si es 

necesario~ t·ecurre a las vocalizaciones u otros medios para 

atri'er la atenciOn sobre sl. tt:evela una considerable 

perceptividad de las emociones de los dem.~s y una creciente 

cap~cidad pt1.ra in.fluir sobre esta.s emociones o adaptat·se a 

ellas. Tal es el aspecto adaptativo del mecanismo personai

social de la vida. Es indice tanto de inteligencia como de 

personalidad. 

29 
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CAPITULO SEGUNDO. DESARROLLO DEL INFANTE DEL SE&UND0 ANO AL 
TERCER ANO DE EDAD IDE LOS 24 A LOS 36 
HESES DE EDAD. 

En este capitulo se preGenta la descripciOn del 

desarrollo del infante ahot"a cubriendo el perlado de dos 

atlas de edad a los tt·es aT'los. Para conservar la continuidad, 

en cada nivel cronolOgic~~ 9e describen igualmente las 

cuatro Areas conduc~uales, como en el capitulo precedente. 

El flujo del desarrollo se proTundiza con la edad y 

ta.mbil!n, en cierto •.entido, se hace mA• lento. A medida que 

aumenta la edad se requiero un lapso m~s largo parA alcanzar 

un Qrado de madurez proporcional. 

Tan profundamente influido estA el desarrollo por la 

edad TisiolOgica y cronolOgica, que debe ser estimado 

siempre en términos comparativos. No disponemoa, pues, de 

unidades absolutas de medida. Para interpretar los hechos 

evidentes del crecimiento ~ental, debemos percibirloa y 

Juzgarlos comparativamente. Sblo mediante confront•ciones en 

serte podremos alcanzar una visibn de la Qéne•ifi continua en 

la formaciOn de modos de conducta. A fin de Tacilitar eGtas 

comparaciones, en las siguientes re•etlas de los Óiveles de 

madurez, sa har~ rep~tida referencia a la edad mayor y menor 

ady"acentes, sugiriendo asl identidad personal. 
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2. 1. DIECIOCHO MESES. 

Muchos cambios tienen lugar entre el ar1o ~· los 18 

meses. El niho crece entre 5 y 7 cm., aumenta su peso en 

algunos kilos y dobla el nümero de dientes. De modo que a 

los 18 mesas posee una docena de dieñtes, mide de 75 a 80 

cm. y pesa de 9 a 12 kg. Dum·me casi tanto como al atlo, unas 

trece horas, o sea, mAs de la mitad del dla; pero por lo 

comC..n con una sola siesta en lugar de dos. 

Los progresos en el control generdl del cuerpo son 

enormes. También 1·eal iza considerables progre~os en · los 

campos de la conducta cognoscitiva y social. Pero& estos 

61timos son menos evidentes. A menudo son tan fragmentarios 

super..fic ialmente que no puede apreciarse su importancia 

evolutiva en la medida necesaria. 

2.1.1. CONDUCTA MOTRIZ. 

El niho de dieciocho meses ha logrado, por· lo menos, un 

dominio parcial de sus piernas, mientras que el nif1o de un 

at1o de edad diTlci !mente puede pararse sin ayuda de algan 

apoyo. (\ los 15 meses el beb~ puede pararse per·Tectamente, 

con· prescirt<.Jencia de toda ayuda; pero hasta los 36 meseG no 

posee el equilibrio necesario para pararse en un solo pie. 

El nil"lo de dieciocho meses avanza velozmente con paso tieso, 
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extendido e impetuoso, que no es correr, exactamente, pero. 

que es superior a caminar o hacer pinitos. Se sienta en su 

silla ini=antil con la mayor· soltura, y puede treparan a una 

silla de adulto. Con ayuda, puede subir eacaler••· Y p•ra 

bajar no nece9f ta ayuda, haciéndolo o bien por sucesivas 

"aentad••" on cada escalOn o gateando haci.a atrAs, vuvlto de 

espaldas. Pero en la locomociOn sobre el piso rara vez 

gatea. Va puede arrastrar un Juguete con ruedas mientras 

camina. Tales hazahas estAn mucho m~s alla de las 

posibilidades del ni~o de un aho de edad, cuyo mejor medio 

de locomociOn es el gateo en cuatro pies o sobre manas y 

rodillas, y que todavla no ha alcanzado completamente la 

posicibn ~rouida. 

Manualmente. El niho de dieciocho mesas de edad es lo 

bastante diestro par~ colocar un cubo sobre otro a la 

primera tentativa. Su soltar prensorio, sin embargo, es 

exagerado y necesita varias pruebas para construir una torre 

~ tres. Uno puede sostener un cubo en una mano mientras 

trata de agarrar otro, y, en cierto momento, apoy~r uno 

sobre el otro. Pero su soltar cognascitivo •e torp& y, por 

consiguiente, rara v~z construye torrea, aunque puede, de 

&&a manera, ºdejar caer" un cubo dentro de una copa. El niho 

de dieciocho meses puede. arrojar una pelota, mientras que al 



nif'lo de un arto la hace r0dar,,. El codo del nitlo. de dieciocho 

meses es mAs die<?tro, lo cual le permite volver lus hoji:'s de 

un libro, si bi~n de a dos o tres por vez. 

2.1.2. CONDUCTA COGNOSCJI !VA. 

El nif'to de diecioc:ho me5e5 de edad, domina, en un plano 

prb.1.:tic.0 1 incontables relaciones geometricas del medio 

-flsico que lo rod~a. Sabe dónde estAn las cosa1;,, dOnde 

estaban, ad6nde van y a qué pertenecen. Dibujo$ que para el 

de ni~o de un ano de edad son, sin duda, meros borrones, 

est~n con-figurados p~re el n!ho de 18 meses de edad. Se~ala 

los Qfbujos de un auto, un perro o un reloj. Si as! se le 

ord~na verbalmente, se sehala la nariz. los ojos o el pelo. 

su sentido de la vertic:ali?ad, incipiente al af'lo de 

edad, ha madurado mucho, de modo que ahot-a puede apilar dos 

y hasta tt·es cubos en al ineaciOn vertical. Si s~ le h.,,ce un 

trazo vertical, lo imita. Al alimentarse, pone la c:uchat·a on 

lA beca lavantando sola1nente el extremo del mango. 

Los dlcanc:e!l de la atem::íOn son, sin duda. 1 mAs tlmplio-s 

que seis meses atriar.. Ahora Je intc-resan .el mucho y el m~s. 

Le gust"' reunir muchos cubos en un rimei-o o dostruir este 

convlt-tUmdolo en muchos cubos dispersaf>. Le gustí\ almai:enar 

y disponer de cuatro, -seis o m~f) cullos que le hayan sido 

dildos uno por uno. El ni 1'10 de 18 me:¡es dP. edad no sabe 
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contar, pero se 
0

interBsa notablemente por los conjuntos, lo· 

cual es• ury requisito evolutivo previo para la rnatem~tica 

superior. 

Su madurez perceptual se refleja en la Terma 

signi~icativa en que sehala su comport~miento. Cuando 

devuelve el material, no es sin un aire de asunto ~oncluido. 

Hace adibs con la mano, con un Penttdo de cosa terminada. 

Tiene tambi~n el 6entido de los finales; el Tin sobreviene 

c:uarido dice ~racias, o in.forma que ae ha en6ucJado o moja.do, 

o cuando seca un charco. 

2.1.3. CONDUCTA VERBAL. 

La conducta del lenguaje abarca tanto la ccmprensiOn 

como la comunicacibn. Al a~o de edad, el niho no es muy 

articulado. De ordinario, s~lo puede .decir una o dos 

palabras, aparte de dad~ y rnamA que apenas tienen valor 

comunicativo~ Sin ambargo, percibe en los dem~s y comunica a 

los demAs una amplia gama de estados emocionales: dolor, 

placer, miedo, cblera, disgusto, carir!o, ansiedad, etc. Grün . 

parte de su expresividad emocional e& altamente egoc~ntrica. 

La distinci6n que efectóa entre ~l mismo y los demAs es muy 

escasa. Sus vocali?.acione~ apenas ~omienzan a tener 

implicaci6n social. Cuando Pe acerca a su imagen en el 

espejo, lo hace. ~1eica y vocalmente¡ y es capaz de toser 



para atraer ·~nbf.e si la ~tenc:iOo. 

El niho de dieciocho meses de edad t~mbien es de 

naturaleza ensimismadc:l, pero sus comunicaci~nes, por medio 

de ademanes y palabras, son mucho m~s frecuentes y diversas. 

A vec:es ha9ta puede atribUir"Se de un vocabulario de 10 

palabras bien def'inidas. Articula lo bastante para decir 

papa cuando tiene hambre y no cuando est:i. sat i tiTect)o. 

Acompafté el no con una "'°'acudida de la cabeza, anteriot·, por 

otra parte, a la palabra. Ya empJeza a usar palabras Junto 

c:on los ademanes y aun en lugar de tl-stos. L..lega, incluEm, ~ 

abandonar la media lengua, pye.firiendo qracias ~ ta t~. 

Respon-de a brdenes uimplcs como F'on 11"1 pelota sobn'! la 

silla, o Abre la boca. Reconoce muchas Tigur~s que es 

i nea.paz de nambt•tir. Las palabras rec i~n eGtAn empezando a 

tom~r un estado auHiliar, libre y flotante. Pero esto no le 

acarrea di-ficultades, puctito que s6lo di~tinguc parc.1al111ente 

ente-u bl mismo y las cosas que le interesan. 

2. 1. 4. CONDUCTA PERSONAl.-SOC!AL •. 

El ni'1o de un a~o de .edad thrne un sentido fe·agmentar-io 

de la identidad person.:il y ca.si ningetn sentido de pose$í6n 

personal .. El nif1o de diec:ioc:ho mese9J en cambio, empieza ya 

a reclamar lo mlo y a ói!>tinguir entr!? t.:lt y yo. Et>tas 

dLstinc.iones son en extremo elementales.. De Ol"'\.Hnario, le 

::is 



agrada mucho el Juego espontAneo y ensimismado, y las 

excursiones locomotrices. Sin embargo, puede observar a un 

recién llegado, niho o adulto, con concentrado interés. Aun 

cuando el niho de dieciocho mese& ea independiente en &U& 

Juegos, puede llorar si un compahero se va, o seguirlo. 

Tambi6n le gusta hacer peque~os mandados, en la casa, 

buscando o llevando cosas. La satisfacci6n que le producen 

parece ser en parte social, pero principalmente kinest~sica. 

El niho de dieciocho meses de edad es disidente; porque 

su haber de diferenciaciones perceptuales y conceptos 

embrionarios es tan pobi-e y prec,ario, que se a.farra a sus 

bienes mentales con la misma Tuerza con que se cuelga de su 

madre o aprieta un objeto en la mano. Para él los cambios 

repentino• son como precipicios. V trata de evitarlos 

echAndose al suelo, retrocediendo, corriendo para 

esconderse, gritando o luchando y lanzando golpes al aire. 

Su opo&iciOn, mAs que agresiva, es autoconservadora. Por eso 

pre~tere golpear el aire y no al tñtruso. Cuando ae haya 

tornado socialmente mAs maduro, seguramente le dar-A una. 

palmada. 
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El egocentrismo de la llamada conducta oposicionista a 

los dieciocho meses, revela la inmadurez social de ese nivel 

cronolOgico. Si aparentemente el nil'lo de un al'lo de edad es 



mAs doci l, esto ocurn~ solamente porqL1e es, todavia, menos 

m~c.Juro. La tendencia conservadot·a del nil'1o de dieciocho 

meses de edüd contituye, sin embargo, uha condic:iOn normal 

del crecimiento. No le llegan ni la disciplina severa, ni 

los retos, ni la persuaciOn verbal. Las palabras significan 

dP.ma~-¡iado poco. 

El sentimiento de culpa en el niho de dieciocho me~es 

de edad, o no existe, o e!r sumamente rudimentario. Por esta 

misma Opaca empieza a adquirir control· voluntario de sus 

es-Flnteres. 

Se halla autoembebido (sin egolsmo> debido a que en las 

demAs personas no percibe individuos como 61 mismo. El es el 

indlvidLIO omnit:ir_cundante en cuyo interiot· otros seres 

asumen Termas oscuras y variable~. 
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Al al"lo de edad, repetla las gracias -Festejadas -y hasta 

representaba torpemente ciertas acciones como las de 

peinarse, escupir -y Tumar! A los 18 meses de edad estas 

representaciones son menos toscas y mAs imitativas. El niho 

de dieciocho meses de edad reproduce mAs perTectamente lo 

que ve. Finge leer al diario. Por obra de estas 

reconstrucciones perceptuales y emocJonalE:!s, los deml!s seres 

de !lll mundo se vuelven menos oscuros y aislados. Con lo cual 



su egocentrismo dismi"nuye gradualmente <Gessall, .ºi:1· cit.1 

Daws, cp. cit.; Aberastury, 1993 y Hilgard, 1991>. 

2.2. DOS ANOS 124 MESES>. 
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En el perlado preescolar la velocidad media del 

crecimiento mental es tan graQde que toda• las edades 

parecen edades de transiciOn. El progreSo evolutivo en la 

conducta del lenguaje es particularmente signi~icativo. El 

nil"fo de dos atlas de edad da mOltiples sef'lales de estar 

convirti~ndose en un ser pensante, de estar entrando al 

estado sapiente que corresponde a la posiciOn erguida que ya 

casi domina plenamente. 

Desde los 18 meseG, ha ganado 5 cm. en altura, 1 kg. y 

medio en peso y cuatro dientes. Duerme unas trece horas y 

por lo comOn hace una siesta de hora y media a dos horas, 

por tarde. 

Las piernas son cortas, la cabeza grande; hay un 

bamboleo residual en su paso, desequilibrio en su est~tica y 

una inclinaciOn hacia adelante en la postura de su cuerpo. 

De igual modo, su personalidad estA empezando a adquirir 

diTlcilae orientaciones en un momento en quv la capacidad 

neuromotriz se halla todavla muy inmadura (Rosenbluth, 1991¡ 

Gesell, op. cit. y Stone & Church, 1989). 
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2,2.1. CONDUCTA HóTRIZ. 

El ni~o de dos ahos de edad tiene, decididamente, 

mentalidad motriz. La mayor parte de sus satisfacciones y 

las mAs caracb:.•rlsticas son de orden muscular. Y iltll~ 

disfruta enormemente de la actividad motriz gruesa. El nil"fo 

de dos al"fos de edad posee rodillas y tobillos mAs fleHibles, 

un equilibrio supet·ior, y puede, en consecuenc:1a, correr, 

mientras que el nil"fo de dieciocho meses avan::::a con andar 

vacilante, tieso y plano. El ni~o de dos al"fos de edad se ve 

forzado a usar los dos pies por cada escalan. Puede saltar: 

desde el primer escalón sin ayuda, adelantando un pie al 

otro en el sal to. 61 asl se le ordena, puede acercarse a una 

pelota y patearla. Puede apresurar el paso sin por el lo 

perder el equilibrio, pero todavlil no puede lanza1·se a 

correr y eTectuar giros rllpidos o detenerse sObitamente. 

Le deleita el juego -fuerte y de revolcones, tanto 

solitario como en respuesta a estimulo. TienQ tendencia a 

expresar sus emociones de alegria bailando, saltando, 

aplaudiendo, chillando o rilmdose de buena gana. 

Le gusta hablar, aunque obviamente no tenga nada qu 

dec:i1·se a si mismo o a los demlls. 

El control mL\nual ha progresado. El nH10 de dieciocho 

meses de edad vuelve las pAginas de un libro con movimientos 



r&pidos y de a dos a tres por vezi el niho de doa •P'los de 

edad' las da vuelta una por una, con control modulado y un 

soltar m~s perfecto. El niho de dieciocho meAes construye 

torres da tresi el de dos ahos las hace de seis cubos. El 

niNo de dieciocho meses no puede cortar con un par de 

tijeras, mientras que el de do& ahos sl. También puede 

ensartar cuentas con una aguja. EL niho de dieciocho meses 

•oatiene el vaso de leche con las dos manDSJ el de dos aNos 

de edad lo retiene con seguridad (a menudo con una sola 

mano>. Como alas 18 meses, todavla inclina la cuchara 

exce!Sivamente, pero no hasta estar bien ,dentro de la boca. 

El niho de dos ahos sujeta el mango con el pulgar y dedos 

radiales en posiciOn supina <Ja p•lmA para arriba) y también 

con la palma para abajo. 

2.2.2. CONDUCTA COGNOSCITIVA. 
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El niho de dos ahos de edad construye torres dos veces 

mAs altas que el d& dieciocho ma&eu de edad. Pe$e a su 

a~ici6n a la actividad flaica, el niho de doa ahos de edad 

es capaz d~ enQolfarse en tareas reposadas durante mAs 

tiempo que el de dieciocho meses. T•mbi&n se ha ampliado al 

radio de acci6n de su memoria. Busc~ lea juguetes perdidos. 

Recuerda lo que paso ayer, en tanto que al niho de dieciocho 

. meses vive mAs en el momenta·presente. 



Ld conducta perceptual e imitativa del nlho de dos af'los 

de edrld. demuestra un discer~nicniento mAs .fino. A los 18 meses 

de edad el nif1o hacta corresponder con presteza la pieza 

redonda con el agujero redondo. A los 21 meses de edad el 
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ni ho, eto capaz de l nsertar· una p icza cuadr·ada de canto con 

el agujero rectangular de la caja de prueb~s. Reconoce 

muchas figuras. Pronto estar A listo para real izar la~ 

pr1meras identificaciones de algunas letras del alfabeto. 

Empieza a hacer ditttinciones entr<:i el negro y blanco. Aunque 

puede conocer los nombres de algunos colo_t"E~s, todavla no 

estA el'\ ·condiciones de eTectua1· discr·iminaciones do colot·: 

Tiene sentido de la unidBd como opueüta a muchos y m~s. 

A los dos attos de edad es estrecha la interdependencia 

entre el deo:;arrol lo mental y IT!Otor·. Interpreta lo que ve, y 

" vt?ces lo que oye. Habla frecuentemente mientras actUa, y 

~l mtsmo tiempo ejecuta lo que dice. 

El niNo de dos atios de edad todavla no.es capaz de 

mover las manos l ibrementc en distintas direcciones. Su 

conducta cogno':icitiva se halla cancil~zada <y deli~itada) por 

las llneas estructurales yi.I maduras o en maduraciOO, de su 

sistema neuromotur. 

A dos ~Nos de edad ompieza a imitar los trazos 

horizontaleo:; y a constn.tir hileras horizontales de cubos que 
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representan otros tantos trenes. En cuanto a la pr•cist6n de 

coordinaciOn, tren y torre presentan las Mismas 

di-t=:icultades: pero en con.figuraciOn, el tren es mucho mAs 

di.f:lci l. Este requiere un equipo neurolOgico adicional. 

Supone, por lo menos, "dos atlas de edad 11
• 

Es un hecho interesante que el niNo de dos aho~ de edad 

necesite un aho de madurez ~ntes de poder combinar la 

componente vertical de la torre fv) con la componente 

horizontal del tren <h> en la suma h + v ~ puente. 

A los 18 meses de edad empujab~ una silla por la 

habitaciOn y se trepaba a ella. Esto constitula un ~in en si 

mismo. Ahora, a los 24 meses, se convierte en el medio para 

. un ~in. A los dos ahos de edad el niho empuja la silla h~sta 

un lugar determina.do, y se sube a ella para alcanzar un 

objeto que, de otra manet·a, no podrla agarrar. Ea también un 

razonador deductivo. 

2,2.3. CONDUCTA VERBAL. 

El bab~ de dos a~os de edad bulle con palabra&. Puede 

poseer hasta mil palabras, aunque en ,¡¡lgunos e.asas~ sin 

embargo, s61c di•pone de unns poc&s. 

El t~rmino medio en América, indica que el nino a los 

dos at1os de edad, posee un vocabulario de alrededor de 300 
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palabras~ aunque éstil.s son, para el- nif'lo, de un valor 

-desigual; en tanto que algunas apenas son algo mAs que 

sonidos nuevos, otras llenan el papel de oraciones 

completas, aun cuando se la• use aisladamente. Predominan 

considerablemente los nombres de cosas, personas, acciones y 

situaciones. Los pronombres mlo, ml, to. <tlos, tia) y yo 

empiezan a ser usados m.\s o menos en el orden dado. Se 

siente mucho mas inclinado a llamarse a si mismo por su 

nombre: "Pedro tira tobogAn" en vez de "Yo me tiro". Con la 

misma ~rase el niho expresa lü intenciOn y la acciOn. 

El soliloquio es ha c:onvet·tido en canto. Mediante esta 

repeticiOn con variaciones, escoge las partes m~s salientes 

del h<Jbla. De maner<3 que él canta sus -frases. l..e gustan los 

patrones sonoros, simples, que, por cierto, yacen al tlie de 

la sintaxis y que pertenecen a la mOsica y a 'la poesla. Le 

gustan las canciones de Mi madnJ la oca, con su. retif1ir· y su 

retintln, saturados de patrones sonoros paru los dos ahos de 

edud. 

Le gustan los cuentos que le hace un tercero sobre él 

mismo o las cosas Tamiliares. Al mismo tiempo que escucha, 

. revive todo esto en resurrecion~s mott·ices. 

Cuando cuenta sus propias experiencia~, lo hac~ con 

todo:\ Tluidez aunque sin u~at· un tiempo pretérito de-finido; 



el pasado se convier"te en presente. Su sentido del tiempo 

estA dado por una sucesiOn de acontecimientos personales. Su 

comprensiOn depende de cierta madurez neuromotriz que aerA 

la que, a su vez, le harA u&ar las palabras adecuadas en el 

lugar preciso. El niho de dos ahos de edad usa estas 

palabras aisladamente, en .frase~ y en combinaciones de tre!i 

a cuatro, 

pi!llrraTos. 

a manera de oraciones. Pero ni piensa ni habla en 

Encontrar la correspondencia entre objetos y 

palabras le produce un genuino placer. Y un juicio negativo 

(
11 A no eB B 11

, "Un cuchillo no es un tenedor") expresa una 

conciencia de discrepancia cuando las palabra~ y objetos no 

coinciden. 

2.2.4. CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL. 
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El niho de dos ahos de edad es todavla egoc~ntrico en 

buena medida. Incluso puede parecer mlris 11 egolsta 11 que el 

nitlo de dieciocho meses de edad porque tiene un sentido de 

sl mismo m~s vigoroso. Cuando ve su imaQ•n en el espejo, se 

reconoce y ;e nombra. La madre todavla -forma gran parte da 

sl mismoJ cuando el niNo de dieciocho mases y el de dos atlas 

de edad son observados uno al lado del otro en situaciOn de 

prueba, el de dos af'los frecuentemente reTiere los objetos a 

la madre en una Terma cuasisocial que no es caracterlstica 

del nitlo de dieciocho meses de edad. Cuando juega con ot,o• 

nif'los, se vuelve principalmente sobre si mismo. Por lo 

general, se limita a juegos solitarios o de tipo paralelo. 



Esta es condiciOn natural del crecimiento. El 

significado de las palabras debe llegarle primariamente a 

través de sl mismo y sOlo secundariamente a trav&s da los 

demAs. Ha adquirido un alto grado de conformidad con las 

convecciones domésticas. Ayuda a vestirse y a desvestirse, y 

.aunque todavta es incapaz de desatar el nudo de los zapatos, 

.empiuza a interesarse por el abotona.miento y 
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desabotona.miento de las ropas. Utiliza la cuchara sin 

derramar demasiado, ya no moja la cama y los 11 accidentes 11 

diurnos se vuelven m~s raros. 

Demuestra cari'1o espont~neamente, esto es, por propia 

iniciativa. Obedece a encargos doml?sticos simples, y le 

alcanza las pantuflas a abuelito. Se rte contagiosa.mente y 

hasta se complace en rasgos de humor elementales para 

dj versi6n de compaf1eroa o mayores, creando situaciones 

socialmente· incongruentes pot· medio de a.lgón exabrupto. 

Muestra sintomas de campas i On 1 simpat1a 1 modestia y 

vergüenza. Si se le reta, hace puchero~ y sonrie s1 se le 

alaba. 

La pereza es una caracterlstica del·nirto de dos a1'1os de 

edad que parece estar cm cierta contradic:ciOn con un Dentido 

compt"ensivo de la culpa. Su haraganerla probablemente 

representa una indiTerenc:ia normal Trl!nte a las exigencias 
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ociales. La pereza es una Terma de actitud deliberada capaz 

e cumplir una funciOn evolutiva, sin que en sentido alguno 

1 . b' ueda consider~rsela un vicio o una debilidad, sino mAs ien 

1 na suerte de negativismo u obstruccionismo protector. 

Las contradlccloneJ en la conducta personal-social de 
i 

el niho de dos aNo5 de edad tienen su origen en el hecho de 

ue l!ste se halla en vl~s de transiciOn deGdlf un estado 

resoclal a otro mlls 1 socializad.o. Oscila entre l;i 

rependencia y la reserva. ¡Todavla no ha alcanzado a realizar 

na completa distinciOn ,ntre él y los demAs. Sea varOn o 

ujer, a los dos ahos :de edad la criatura se siente 

nclinada a dramatizar 11 ralacibn madre-hijo, por medio de 

utiecas u otras formas e alesouiera. Su yo se fortalece, al 

umentar sus percepcione sociales •. Tal es la paradoja del 

esarrollo social <Rosenb¡uth, 19911 6etsell, op. cit. 1 Stone 

Church, op. cit. y lsaa s, 1982); 
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CAPITULO TERCERO. DESARROLLO DEL INFANTE EN SU TERCER ANO DE 
VIDA. 

3. !. TRES ANOS, 

E!ite capitulo 5e r"efien!· al tercer arto de edad del se1· 

humano, durante el cual el nif1c> comienza a abandonar su 

primit1"'"" y absoluta dependeÍlcia respecto de la madre y del 

pa.~re. En en tos 

c:apltulos anteriorefi del desüt"rollo del inf~nte en las 

cuatro .\reas conductua les ya mencionadas: motriz; 

c:ogno:lcitiva; verbal; y pet·sonal-soc:ial. La descripc:iOI) 

presentada sirve comci punto de referencia para estimar la 

madurez de la conducta ob5crvada en nif'los de tres atlos, 

enfatiz~ndo especl~icamente e$ta edad puesto que la 

investlgacibn que sustenta la pYesente tesis se realizó 

precisamente con nihc~ de tres ahos de edüd. 

Una vez que el -nitlo llega a los tres al'1os de edad 

espc.wamos, por lo 9ener.al, inuc:ho in:.s de ~l. Fodemos decidir, 

·por ejemplo, que ya est:. preparado para comenzar- a asistir 

al jar·d\n.de nit'los. En este caso, pasarll, parte del dla lejos 

da la madre (quien es yeneralcnente la persona que se encarga 

del CLlidadu de los hijos>, se le empieza a exi9ir un mayar 

cont.rol sabre }¡j!:i rabietas y· ~1~bre los impulso~ a golpear,. 

morder y patear indiscr1mimtdl1mente. Las exp_ectativas sobre 
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el niho aumentan, pero Ostas no son nada en comparaciOn con 

lo que él mismo se euige en ciertos momentos. La infancia 

caduca y el niho de do• ahos de edad cede paso a un estado 

superior. La transiciOn no es brusca, pero se hace avidente 

en muchas anticipacionea de madurez, serias para el niho y 

divertidas para los adultos. .Desde un punto de vista 

psicolOgic~, la edad de tres ahos tiene mas afinidades con 

la edad de cuatro ahos de edad que con la de dos ahos de 

edad. No es tan entendido.como el niho de cuatro ahos de 

edad, pero ya ha trascendido los infantilismos del niho de 

dos aho• de edad, que a veces rememora, aunque mls bien a 

manera de revisiOn que como parte da su verdadero carActer. 

Sus m~sculos mayores tienen auficiente primac!a todavla para 

brindarle canaiderabl• placer <Mitchall, 19811 citado en 

Gesell, op. cit.). 

Para entender al ni'1o de tre¡¡ afias de edad no debeimos 

olvidar su ignorancia casi completa del gran mundo. E•ta 

inocencia es causa de su pintoresca seriedad, &US 

.confusiones intelectu•les, suG salidas desconcertantes. Pero 

su dominio 'de las oraciones se halla en rlpido aumento1 

posee una fuerte propensi6n a raapl icar y a extender au 

axperencia y cada vez es m~s consciente de si mismo como una 

persona entre personas •. · 

Todos estos factores se combinan para hacer de los tres 



afias una edad modal, giro decisivo el camino 

ascer.dente hacia el jardln de ni'1os y la escuela pt·imaria 

<BE?e ~'( Mitchell, 1989: Craig, 1989; Gesell, op. cit .. ; 

Harvey, 1q1a; Mussen y cols., op. cit.; Mussen, op. cit.~ 

Papal 1a, t9qo y Rosenbluth, 1992). 

~.1.1. CONDUCTA MOTRIZ. 

,::'tl nH10 de tres a1'1os de edud, le gusta la actividi.t.d 

motriz gruesa, ·si. bhJn menu..:; cixclusivamente. Se entretiene 

con Juegos sedentarios durarile periodos méi"s largos, le 

atrai?n los l~p1ces y se da a une• man1pulaci6n m~s Tina. del 

mdt'i'r·1al de Juego. Ante una caja du truco con una pelo~a 

uer1tro. t,.abajct lenazn1ente paru sacat·lu. y una vez que _lo 

conc,1gue, preTtt!re estudiar el problema a jugar· con el la. 

E~t.o. re-fleja un cambio en lor; 1 ntet·eses motores. pues el 

ni ho de dos af'lon de E:<dad no vacilar 1 a en Jugar con . 1 a 

·pelot.•.t· 

Tdnto en Cc>l dibujo espontAm":!O como en el dibujo 

1mit .. ü.ivo, •.d niho de trefo c.tl"las de edad muestra una mayor 

capacidad do" inhibtciOn y delimilaciOn de_l.·movimiento. Sus 

trazos ·estltn -i11~jt1r definidos y son menos difu5os y 

_,·epel i_~t.15. AL111qw.t no podr_A · diliujar un hombre hasta los 4 
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attos de edad, puede hi\cer trazos controlados, lo cual revela 

un creciente discernimiento motor. TambHm en la 

constr"uc:ci6n de torres muestra un mayo..- control. El ni'1o de 

dos ahos de edad construye torres de sei<a a siete cubos, el 

niho de tres aNos de edad las hace de nueve a diez. Este 

mayor dominio de la c:oa1·dinaciOn ·en la direcc:iOn vertic.1'\l se 

debe aparentemente a la m<J.duraciO.n de un nuevo equipo 

neuromotor, antes que a un ensancha de los alcances de la 

atenciOn. Aunque dotado de mayar control en los planos 

vertical y horizontal, tiene una curiosa inepti~úd en los 

planos oblicuos. Puede dobla1· ün peda:!o de papel a lo l~wgo 

y a lo ancho, pero no en diagonal, aun con la ayuda de un 

modelo. Una ineptitud semeJante se pone de maniTiesto en los 

dibujos imitativos. La naturaleza no ha hecho madurar·, 

todavla, el •aporte neuromotor nec:esario para el movimiento 

oblicuo. 

El correr del nifto de tres af1os es m~s suave, aumenta 

y disminuye la velocidad con mayor ~acilidad, da vueltas m~s 

cerradas y domina 1.as Trenadas b•·usca!i. Puede subir las 

escaleras nin ayuda, alternando los .Pies. Puede saltar del 

Clltimo escalbn con los dos pies juntos desde una alh.wa de 

30 cm., mientras que el nil'1o de dou artes de edad salta con 

un pie adelante. El nil'fo de tres afl'toe¡ de edad ya pedalea un 

triciclo. La razón de estas conquistas estriba en el sentido 



mAs pet·f'eccionado ·del equil ibriO 

ce.falocaudal. En el andar del niho de tt·es af1os de edad hay 

menos balanceo y vacilaciones; ya esta mucho mAs cerca del 

dominio completo de la posiciOn erguida, y dúrante · un 

~egundo o mAs puede parar-se en un solo pie <Bee ti Mitchell, 

op. cit.; Gasell, op. cit.; Papalia, op. cit.; y Ro!:ienbluth, 

op. cit.). 

3.1.2. CONDUCTA COGNOSCITIVA. 

Las discriminaciones, del nif1o de tres af1cm de edad 

sean manuales, perpectuales o verbales,. son mb.s numerosas y 

categbricas. Su coordinacibn motriz es superior. Y en 

consecuencia, hace gala de un nuevo sentido del orden y 

arreglo de las cosas y aun del aseo. D~nsele cuatt·o cubos 

para jugar y espontAneamente tcnderA a alinearlos en un 

preciso cuadrado do cuatro. Si se le colocan cu.')tt·o cubos en 

Tila, en Terma de tren, y 5e pone una "chimenea" sobre el 

cubo de uno de los extremos, tenderA a equilibrar la 

distribucibn de las piezas poniendo otra chimenea en el 

uxtremo opuesto. Aunque no sabe serta.lar los colores, tiene 

sentido de la .forma. Es capaz de hacet· corresponder las 

Tont1as 5imples e inserta con .facilidad un circulo, un 

cuadrado o un tril\ngu lci en los tres agujeros 

correspondientes de la tabla de Tonnas, aun hal llindose en 
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posicibn invertida. Pero su percepciOn de la ~orma y de las 

relaciones espaciales depende todavla en gran medida de las 

adaptaciones posturales y manuales oruesas. Sus est.lmulos 

visomotores mAs Tinos no son todavlA lo b•stante Tuertes 

para per·mitirle copiar una cruz modelo. aun cuando la cruz 

sblo consista en un trazo vertical y otro horizontal. Para 

reproducirla necesita que alguien haga los dos trazos 

delante de su vista y sOlo asl llega a trazar las dos rayas. 

De igual modo, para construir el puente de tres piezas, 

tambibn necesita demostración. Seis meses m~s adelante ya 

bastilrll con el modelo .. Por ahora tambi~n le basta con el 

modelo para copiar un circulo. 

Todo esto significa que el niho de tres ahos de edad 

constituye un estado de transicibn en el cual empiezan a 

tener lugAr muchas individualiz•ciones perceptuales. El ni~o 

trata de desprenderse a sl mi5mo, sus preceptos y nociones, 

de la vasta red de la cual es parte y en la que estA 

aprisionado. Su Tloreclente vocabulario lo ayuda en la tarea 

de desenredar eGta maraNa intelectual. Continuamente nombra 

las cosas, con un aira de Juicio incisivo. Da voz a su 

discernimiento c:on 11ete 11
, 

11 11che 11
, 

11 ayl 11
• Estas expresiones 

'frecuentemente repetidas son \ndice de un proceso de 

clasi.ficaciOn, identiTicaciOn y comparaciOn. Su aplicaciOn 

e><perimental de las palabras obedece a un impul5o semejante. 
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Su~ -frecuentes pr~gunta!.:>: "(Qu~ eG tocho?':, "· (0c!ind6. va Cto?", 

revt!lan una ir1c;,¡nsabl1i tenduncia hacia la c.lari-ficaciOn 

percaptual. Se muestra sensible el carActer incompleto de 

los -fragmentos. Reconoce el carActer parcial de las mitades 

de una -figura cortada, y cua11do las mitades estan separadas 

tu~ unr.•, aun cuando una de las mitades haya sido rotada 

18úg. 

Esta capacidad de reorientaci6n indica una 

organizacibn manta?. mAs .fluida, correlacionada quizA con la 

mayor -flexiUilidad de sus manipulaciones y su tendencia 

emplrica mAs. dcsi\rrol lac..la. Sin embargo, conserva todcivla 
. . . ·. 

algo del c..100m~ti~m~'·molor · dul nH1o de dos af'lo~ d~ edad. Pot· 

ello traqaj-3. ··.~c~n .tOd~S' :sus Tuerzas prira resolver problomas 

a~paciales, q~é~·i:ci,~C?~j.~n :·~, ~~ ,a_nAlisis m~s dol icadCl. 
"'.:: í .. · : . .,,, ~., _.. '' .-1~:., 

del juego 

C"3t_·~c:tP.r frit j' ca .. .-·q~,-~ ~:i~a.~.-~~~cC i. On· \ata 1 iza da. 

juSt·a, ·y ~l,'_,;. mOdiTi'c~~~·.· .... su juego motor 
' .. . 1: . . . ~ : 

motor mlls 

Oigase la pal41.bra 

para sE!guir la 

pala~r·a." Esto - representa un enorn1e prooreso psicolOgico. No 

5blo" .. rcÜ1lOnde a las preposic.iones como en, sobre, debajo, 

sir\o qua tambien úo aviene a realizar encargos complejos 

relac:i'onados con su tarea. La prontitud para adaptat·se a la 

palabra hablada es una ct1racterlstica sobre=.aliente de la 

psicologia y madurez del niNo de tres aNo~ de edad. Esta 



-Facilidad no debe interpretarse como una caractt:?r·Jstica 

exclusivamente social. Es parte· de todo el mecanismo del 

desarrollo intelectual y la causa encantadora seriedad del 

ntrto de tres al"fos de edad: (Gesell, 198S; Musinger, 1980 y 

Papalia, op. cit.·>. 

3.1.3. CONDUCTA VE~BAL. 

Para el nirio de dos ahos de edad, las palabtas apenas 

son algo mAs que patrones laringolinguales, arraigados en un 

patrbn total de acciOn, o meras -formaciones por hábito. 

Para el nirlo de tres artes de edad. las oalabras estan 

separa?.?.S del sistema motor grueso y se convierten en 

instruni~_rltps para designar preceptos, conceptos, ideas, 

relacion~S,:. El vocabL1l.~rio uumenta rAp1damente, 

triplic~n~ose, después d~ los dos a~os de edad. para 
··.: 

alcanzar .~P promedio do casi mil palabras. Pero las palabras 

. '· del nil'lo ~ ·.#~ tres al'los de edad se hallan en etapas de 

desarrol l ~::~ muy desiguales. Algunas son meros sonidos 

somotidos -~.-~<prueba ewperimental. Otras tienen un valor 

musical o /tiÜmorlstico. V otras, por al contrario, son 

portadora~.:. de un signi-ficado bien preciso. Muchas se 

encuentran en estado larval, pero el ni '10 posee un m~todo de 

crecimiento para madurarlas. El soliloquio y el juego 

dram:t.tico, que tanto le complacen, tienen por fin ese 
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proceso de maduraciOn, incubando palnb!"as, Tr"i\se:s y 

sintaxis. El niho es, a un tiempo. actor,. y locutor y pone 

sus representaciones al servicio del lengua.je. I.ntet:p.reta al 

repartidor, al plomero, las escenas del almacén y _lil visita. 

del medico, pero no tanto por un impulso toatral como para 

cn~ar una mñtri::= donde poder cristalizar las palabt·as 

habladas y el pensamiento verbal izado. Muchas de sus 

preguntas son aparentemmite insustanciales. Los cantos "que 

improvisa de maf"lana al denpertar ~arecen, de igual modo, sin 

sentido. Pero toda esta conUucta cobra un nuevo valor cuando 

la consid~r·amos como un meci.1.ni.smo evolutivo para ñlcanzar el 

habla, para precisar las palabras. 

En consecuencia, el nif"lo de tres atios de edad se halla 

menos absorbido por la ;icciOn que el nitfo di;!' dos al'1os de 

·edad, estando sus actividades contrabalanceadas en un 

equilibrio mas lAbil. Esto le permite hacer s~guir la acc:iOn 

a la palabra y la palabra .a la acc:iOn en su monOlmJo. Pero 

las palabras tambi~n van dirigidas a él, y mientras aprende 

a escuc:h<ff, escucha para aprendet·. A veces basta una sola 

palabra de la madre para que el cun-;o entet·o de su actividad 

se 1·eorganicE.> instant~neamente, con velocidad asombrosa. 

Cuando la palabra de alguion que no es él mismo ha 

ülcc:ln.Zado est"3' m~gi.co poder de transi=ormaciOn, el nil'lo ya hil 



abandonado los !"la.nos de la primera infancia. El progreso 

realizado, desde el punto de vi&ta de la madurez 

psicolOgica, es notable <Bee & Mitchell, op. cit.1 Geeell, 

op. cit.J Mussen, op. cit.1 Papalia, op. cit.; Ro•enbluth, 

op. cit.>. 

3.1.4. CONDUCTA PERSONAL-ScrcIAL. 

El nirfo de tres ahos de edad es capaz de negoc lar-

transacciones reclprocas, sacri-ficando satis-FaccioneD 

inmediatas ante la promesa de un beneficio ulterior. Es 

tlpico su -fuerte deseo de agradar y la docilidad con que se 

aviene a la gran mayorla de la• exigencias del eKamen 

mental. Por lo camón permanece sentado en su silla, 

esperando la tarea siguiente. En el caso de salir, regresa 

muy pronto, especialmente si no se le ponen dificultades y 

sOlo se le sugiere que debe volver mAs tarde. A vece& su 

esplritu de colaboraciOn es tan positivo, que debe llegar a 

decir con una sonrisa: "t'Esta bien asl "? Esto es por una 
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activa adaptabilidad. El nitro de tres al'1os de edad recibe. 

la palabra "gracias" en silencio, como parte de un convenio 

social. 

Las palabras empiezan a ser aceptadas, también como 

medio de cambio. Esto torna su conducta mAs sociable. !l 

mismo usa palabras para eupre6ar sus a9ntimientos, sus 



deseos y aun sus problemas. Presta oldo atento a las 

palabras y las indicaciones surten efecto. Si asl se le 

pide, realiza peque'1os encargos en la casa o por los 

alrededores. A esta altura debe poseer cierto sentido del yo 

y de la posiciOn quo ocupa, porque manif'iesta cierto desdOn 

ante las proptJ'iiciones simples e infantiles como: "A vor, ,3 

ven·: muéstrame tu narici ta". 

Sus estallidos emocionales por lo comün son breves; 

pero puedo experimentar una ansiedad prolongada y es capaz 

de sentir celos. Los celos agudos pueden haeer que el chic.o 

se revuelque por el suulo, chille y patalee. La apariciOn de 

un rival bajo la forma de un herma ni to, puede dE.>spertar una 

violer1ta angustia y sensaciOn de inseguridad. 

Habla muc:ho consigo mismo, a VC?C:es dC? maner<'l de 

prb.ctic:a eKperimental dol lenguaje, pero tambi~n como si se 

dit·igiera a otro yo o a una persona imaginada. Proyecta su 

propio estado mental sobre los demAs. Sabiendo lo contagiosa 

que e!i la risa, trata de hacer reir a los demb.s.mediante su 

propia rt~a. Capta las expresiones emocionales de los otros. 

Su deseo de agradar y adaptarsE• lo Tamilic:i.riza con lo que el 

madi o social espera dP- Ol. 

Esta$ reacciones soc:iale~ esl~n contrabalanceadas paf 

otras mue: has, egolstas y autoc:onset·vadora~. Aunque 
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maniofiesta un interés cree iente por el ju9Qo con otros 

nittos, todaVla le gustan los juegos de tipo solitario y 

paralelo. Su cooperaci6n e• incoherente, vacilante y 

~ragmentaria. Su naturaleza social crece poco a poco y eataa 

breves experiencias sociales le llevarAn, con el tiempo, a 

un mayor descernirniento. Ya ha Rmpezado a comprender lo que 

signi-fica esperar cada uno su turno. Le gusta esperar e 

incluso le gusta compartir sus juguetes. 
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A los tres attos de edad el tlwmino medio Be halla bien 

acomodado a las exigencias normales de la vida hogaretta. Se 

alimenta galo y raramente necesita ayuda para terminar una 

comida. Derrama muy poco y puede servir•e agua de una jarra. 

Puede llegar a demostrar interés inclusive en tender la 

mesa. Su prcpensibn natural a imitar y a adaptarse hacen 

que sea obediente. Gracias a su nueva sensibilidad para las 

palabras iie le puede manejar "por distracciOn", y hasta 

cierta medida con el razonamiento. Aunque poco ~recuente, 

puede succionarse el pulgar cuando esta -fatigado e 

fastidiado. Cuando desea resistirse se vale comOnmente del 

lenouaje, en lugar de les metodos m~s primitivos da 

patalear, morder y arat1ar. Como ~sta, da otras muchas 

muestras de -facilidad para adecuarse a las exigencias 

culturales. 
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O~;nuostt·'".\ 11W,yor interes y habilidad para VE:>Stirse y 

desvestin;¡e. El nil"lo de tres anos de edad ya empie7Q a 

dormir toúa la noche sin mojr:wse. V en grado considerable 

puede.- atendet· Cl solo sus necesidades durante el dta. 

Todavta hace una siesta. de una hora o m:ts, pero al acostat·se 

no dapende tanto de la compal'1la de mul"lecas y animal itas de 

juguetes. Su lenguaje da. mltltiples pru~bas de su adecuaciOn 

al a.premio cultural. Formula preguntas de este tipo: "tEstl! 

bien es>o?". fHay qua hacerlo asl ? 11
• Muchas veces hace a los 

ddultos preguntils cuyas respuestas ya conoce. Este es un 

tipo de i nter-rogac i6n práctica y tH<perimEmtal. 

-Fundamental y natural es la tendencia hacia la adaptación 

cultural, que la persistencia marcad~ de di~icultades en la 

conducta después de los 3 artos eo;;; indice de un 

.funcionamiento de-Fici.ente. 

Tras tweve-s 4venturas pot· su -Flümante. independencia. 

reg1·esa de buen grado al abr-igo de la protecciOn parental. 

El mundo EHcter ior est4 lleno de t:osas maravt 1 losas y 

extraf'l.as. Mucho es lo que hay por descubrir y asimilar y 

mu7has son la~ generalizaciones por hacer. Los problemas del 

se~o no han adquirido todavia gran complejidad, pero e)(isten 

otr·o~ muchos problemas auto-oricntactOn. Si 

constitucionalmente es inest~ble y Gi su modo de crecimiento 

1-1r.:~l:lt.ml:.a Tluctuac:.iones ~mplias y er"t"Attcas, serA en este 



momento cuando se harA presente la -Falta d~ adaptacibn del 

nif1o <Crciig, op. cit.; Gesell, op. cit.; Musinger, op. 

cit.; Papalia, op. cit.; Rosenbluth, op. cit.>. 
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Por lo anteriormente eKpuesto en relaci6n al desarrollo 

infantil, y dado que en Mhxico hay muchas madres que 

trabajan y dejan a sus hijos en la guat·derla, aun deede que 

~stos tienen apenas unos cuantos meses de edad, separAndose 

de el los durante muchas horas al dla, viviendo la 

incE.n·tidumbre sobre el futut·o desarrollo integr·al de sus 

hiJos, es importante en los siguientes dos capitulas abordar· 

el tema de apego y presentar un panorama del servicio de las 

guarderlas en M~Kico. 
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CAPITULO CUARTO. Il'IPORTANCIA DEL APEGO EN EL DESARROLLO DEL 
INFANTE. 

4. 1 • CONCEPTO. 

En este c:apltulo, se mencionan algunas de las 

conceptualizaciones encontradas en relaciOn al apega, asl 

como su creación, desarrollo, ~unciones y vinculas formados 

entre m~d~e-hijo y padre-hiJO; enfatizando el erecto del 

apego como propiciador u obstacul izlldor del desarrollo, 

cuando la m~dre trabaja ~uera de su hogar e integra a su 

hijo a centros de desarrollo in,C:antil <guarderlas) .. 

Es un hecho innegable que a principios del primer a~a 

de vida, e indudablemente a les 12 meses, les infantes 

establecen una relaciOn especial con un pequeho grupo de 

personas, que po~ lo com6n es el de las que lo$ cuidan y 

estimulan, que los alimentan, h~blan y juegan con ello$, que 

les hacen c~ricias y los mecen. Esta es la relaciOn de apego 

Que posee tre!l caracterlsticas principales. En primet lugar, 

es proba.ble que el nil'fo so acerque a estas personas -blancos 

de apego- p;:o.ra jugar o cuando se siente mcil 11 cansado e 

aburrido, hambriento, temeroso o üdolorido. En segundo lugar 

esas person~s calman y tranquilizan al niho con mayor 

~acilidad que cualesquiera otras. Por 61timo, el niho no 

muestr-a mi~do cuando so enc:uent•·a con esos adultos y es 
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mucho menos probable que sienta zozobra cuando se e~f'.rente a 

acontecimientos desacostumbrados si esas personas están 

cerca de ~l. Es como si esos cuidadores le proporcionasen 

una suerte de puerto seguroJ el beb~ pueda aHplorar sin 

ansiedad en sitULiciones extraf'tas cuando esas personas andan 

cerca. Mientras eKplora, el nif:lo lanzare\ miradas hacia la 

persona por la que siente apego y regresará hasta donde ella 

se encuentre, de vez en cuando. Las adultos que poseen e~as 

cualidades son los 11 blancos de apego 11
, se dice que el 

inrante las tiene apego (Mussen, op. cit.). 

Bowlby (19871 de.fine al apego como la relación 

emocional positiva que se crea entre el nitlo y quien o 

quienes lo cuidan. A lo que Ainsworth C1979) a'1adirla, que 

el apego es una relaciOn activa, caril'1osa y reclproca, 

especlficamente entre dos personas, que se distingue de las 

rolaciones·con el resto de la gente. La interacci6n entre 

las dos partea sigue fortaleciendo y re-Forzando el mrno que 

&Miste entre ellas. "Una. parte esencial del plan fund•mental 

de la especie humana para que un niho llegue •apegarse a 

una figura de madre, la cual no tiene que set· la madre 

biolOgica del niffo, sino cualquiera que actlm como la 

persona principalmente encargada de cuidarlo" Cap. cit.. p~g. 

932>. Aunque los investigadores del desarrollo infantil 

reconoceo l• importancia del apego y han venido dedicando 
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esTuerzos cada vaz mayores para saber m~5 acerca d~ ~1, 

todavla no se sabe cual es la capacidad mlnima de contacto 

intimo y de interacciOn que :.e requieren para establecer un 

vinculo estrecho CPapalia, op. cit>. 

4.1.1. CREACIDN DEL APEGO. 

Inmediatamente de~puós del parto, madre e hijo inician 

E.~l proceso Je TonnaciOn de vinculo, o sea la creac;i6n del 

apego. Al hacerlo estAn poniendo los cimientos de una 

relar:iOn de toda la vida. Desde el punto de.vista e><terno, 

el vinculo se cxpr~na on un compo~tamiento como el contacto 

-Flsict:;, los besos y el contacto ocular. En to interiC1r se 

siente como una -fuerte atrQ.cciOn y TascinaciOn mutuuG. Pocos 

minutos después del nacimiento, madre e hiJo empiezan una 

intf:'n\l:c:iOn y adquieren un p~trOn de reacción mulua. Los 

estudios con·an1males revelan la eMistencia de pcltrones bien 

c:cmportamiento po!:inatal como lamer-, 

.. ensuf'tar i.:tl hijo ciertas destrezas, premiar y castigar 

determiiiados comportamientos y obsarvar; se conocen patrones 

simiiares entre los humanos <Harlow y Harlow, 1962; Klaus y 

Kennol, 1979>. Por lo regul.:;.r una madre empieza a tocar las 

extremidades del ni'1o con la punta de los dedos y luego lo 

abraza y le da masajes .:n el tronu..o r:on la palma de la mano. 

He.y abundante contacto ocular y observa.e iOn cara a cara. El· 
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Contacto cutA.neo es otra modalidad de la conducta de 

creaciOn del vinculo, y casi todas las madr·es lo consid0rrn 

sattesTactorio. Por polltica expresa muchos hospitales p!:'~em 

al niho sobre el pecho de la madre inmediatamente despu~s 

del nacimiento, a -Fin de Tavore1:er esta pro>eimidad. 

El nif'1o viene equipado con las capacidades necesar·ias 

para crear el vinculo y al instar1te empjoza a re~cc1onar 

ante· los estlmulos maternos. Los recién nacidos se mueven en 

respuesta a los gestos de la madre y a los cambios en el 

tono de voz. Con la vista pueden seguir tambil!>n 11Js 

movimientos de ella <Klaus y Kennel. op. cit). Este 

comportamiento es importante como motivaciOn para la madre. 

Necesita &entir que sL' hijo esta reaccionando a lo que el la 

hace y que le interesa cuanto hace. Las respuestas flsicas 

del nif'lo desencadenan asimismo importantEi~ procesos dentro 

del cuerpo de la madre. Cu~ndo un nit1o l¿-ime o succioné\ el 

pezbn, produce un aumento en la secreciOn de pt·olactina, 

hormona importante en la crianza, y en la secreciOn de 

o>eitocina, otra hormona que contrae el ütero y disminuye el 

sangrado. Al lactante tambien le beneficia mucho el 

amamantamiento temprano. Aunque toriavla no secreta la 

lecht3, la madre produce una sustancia llamada. calostro. Esta 

sustancia parece ayudar a puri~icar el 6~stema digestivo del 



poquul'io. 

Algunos psicOlogos piensan que estas interacciones 

iniciales determinan en gran medidü la Tuerza de la relaciOn 

entre madre e hijo a lo lñrgo dt::o toda ld vida. En un estudio 

CKlaus y Kenell. op. cit.) de primJp.:was con bajos ingresar. 

y alto riesgo. el personal del hospital dio a la mitad de 

las madres 16 horas adicionales de contacto con el n,iho 

durante los tres primeros dlas de ed~•d· Los dos g1·upos de 

madre e hijos -fueron examinados mé.s tat·de a Ja edad de 1 

mes, t aNo y 2 aNos. En el periodo da 2 a~os, las madres que 

hablan tenido contacto udicional mostt·aron constantemente un 

apego mucho 1nAs grande con !;.U hiJa. Es posible que el 

contacto .:tdicion.Jl haya sido muy importante para las madres 

adolescente~ o Pcu·a las que hablan tenido· poca o nula 

e>eperiencia con rocién nacidos. 

Otros estudios de los mismos investig.:idonis <1976> 

v1nh:-ron a. apoyar el valot- del contacto' .·inicial y mAs 

e>:tenso entre hijo y madre. Un as~udio realizado en 

Guatemala indica que el contacto despuOs · del nacimiento 

estimula el comportamiento de la creación del vlnculo·como 

el contacto -flsico y lo~ beso~; un· e5tudio e-fectuado en 

Brasil nwela qua ec;e contacto también _puede -Facilitar el 

investigadores llLte trab.:iJan r.:on 
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di-ferentes poblaciones a.firman que esta -Formación temprana 

del vinculo no es tan indispensable. Han ·descubierto que, 

eMceptuadas las madres y nihos de alto riesgo, el mayor 

contacto después del nacimiento no es critico <Field, 1987; 

Craig, op. cit.; Papalia, op. cit.; Sara-Fino, 1989). 
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En todo caso, las madre~ que pasan al periodo inicial 

con su hijo muestran mayor seguridad en su capacidad 

maternal y meJor auto estima. También los padres sienten el 

-Fuerte impulso del apego tempt·ano. Si se les brinda la 

oportunidad, la aprovechar~n para tener contacto Tlsico con 

su hijo, besarlo y obser~arlo <BrieTs, 1985; cit. en Craig, 

op. cit.). Golberg (1988) presenta una reseNa en la que se 

pone de mani-fiesto que la paternidad-maternidad es una 

transición muy importante en el desarrollo del in'fanle y que 

es preciso alentar a los padres en sus nuevos papeles 

(roles). Segundo, Goldberg &ef'lala que los padt·es mucha!"1 

veces tienen una imagen idealizada de lo que serA su hijc1; 

de ahl que •l contacto 'flsico con 61 •n las primera• horas y 

dlas de vida les ayude a recti-Ficar sus expectativas 

re~erenteG al aspecto y conducta dQl hiJo. Tercero, es 

preciBO que se -Familiaricen con su hijo, pues do otra manera 

no surgir& el apego. Por Oltimo, Goldberg sostiene que la 

relación no estarA condenada al fracaso Cel apego puede 
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apat·ecer· mAs tarde), si las coEas no salen bien ·en . los 

primeros dlas, si el lactante es prematuro o presenta 

de-ficiencias, si la madre esta enTerma o sedada. 

4, 2. DESARROLLO, 

Varios estudios recientes han dado muy buenas 

descripciones del desarrollo del apego dur·ante el primer· af1o 

o los pr iineros 18 meses de edad. Uno de los estudios m~s 

extensos .fue realizado por H. Sc:ha-f-fer- y P. Em~r~on (cit. en 

Br>e, 1988) con un grupo de 61) beb~!i escocecos y sus 

respectivus madres. La obsi:rvacibn se hizo desde e-1 primero 

o segundo meses hast~ los 18 meses. Mensualmente se observo 

a los beb~s con sus madres, en sus casas, y tambif!n se 

entt"evistaba a la madre. 

De esta observación Bee obtuvo tres Tases bAsicas en el 

desan·ol lo del apego. 

El apego indiscriminadQ: E~t~ ~mpieza a edad muy 

temprana <reci~n nacida>. El beb~ protesta si 6e le deja de 

alz~r o si se le separa, pero no parece importarle la 

persona que lo cargue o que lo deje de ül zar; protesta de 

igual forma si e5a persona es 1.1. madre o el oxperimentador. 

Este periodo dura hastc\ los siete mes;as mb.s o meno!i. Otras 

investiga\=tones han a.firmado que este. porlodo es tal vez mas 
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corto; aproKimadamente hasta los cinco meses. 

El apego especlfico1 Este empieza alrededor de los 

cinco meses de edad y llega a ser muy intenso durante tres o 

·cuatro meses o mAs. El beb~ se apega a una sola persona~ 

comónmente a su madre y manifiesta angustia cuando la madre 

lo deja. Al mes de haber empe~ado esta clase de apego 

especifico aparece el miedo a los eKtrahos. Parece existir 

toda una variabilidad de diferencias individuales en cuanto 

a la edad en que se empieza esta etapa. El niho de monos 

edad muestra un fuerte apego especifico a las veintidos 

semanas, pero varios beb~s no muestran tal apego hasta el 

aho aproKimadamente. 

La edad en que un niho desarrolla un ape;o especifico 

puede depender parte de la medida del apego. 

El apego m6ltiple1 Varios meses despu~s del comienzo 

del apego especifico, el niho empieza a mostrar una 

generalizacibn de apegos, primero tal vaz a una persona 

distinta de la madre, luego a varias personas; alrededor de 

los 19 meses, la mayorla de los beb~• muestran cierto apego 

a varias personas (el padre, hermanos, abuelos, la persona 

que generalmente lo cuida, etc.>. 

A la mayor parte de los nihos no les es dificil 



realizar apegos mltltiples, como lo prueban los estudios 

acerca de los kibbutzim. Los ni'hos norteamaericancs en los 

centros de atenciOn diurna establecen apegos estrechos con 

sus maestros. Pero si se les da a elegir entre su madre y el 

maestro. casi si~mpre lñ pre-fieren a ella <Ramey y Fauran, 

1977; Mussen y cols., op. cit.) • 

Asimismo, AinSworth Cap. citJ nos descr·ibe cud~ro 

2tapas del desarrollo del apego social. En la primera etapa, 

durante los tres primeros meses de vida, los in-Fantes tienen 

estrategias para sef1Qlar. activar y atraer a los otros scbr~ 

sl. Estas estrategias i ne luyen respuestas re-Fl ejas como 

chupar· y asi_r. Tambibn incluyen conductas mAs autonomas como 

llorar, gargarear, sonretr· y acariciar. En esta etapa muchas 

da las conductas del niho tienen inTluencia en Jos dem~s. 

Pero el inFante no diTerencia si prcTiere claramente a los 

i=ami l iar( .. S d~ los eKtral"los. 

En la segunda etapa, entre los tres y los seis me$es de 

ed¿i.tJ~ los inFantes maniTiestan su apego a trav~s de una 

responsividad diTerencial ~ un~s cuantas personas que les 

son Ta.mi J ii'n~!:>, en comparacion· con una mayor reserva para 

con lo; o>ctr.añ•.J~. Esta n~sponsividad diTerencial incluye m:ts 

st.:,. . ..-isa<: ¡ m.~s pl.1rer "l ven a· las perfionas -familiares, 
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unido a mayor pena en el momento en que se aleja una persona 

conocida. En esta etapa, los in?antes comienzan a 

difet·enciar algunas de las caracterlsticas que hacen 

eKclusivoa a quienes los cuidan. Con 11t1to, los nihos estAn 

diciendo dos cosas al responder en ~orma diTerenciadar 1) sb 

quién eres y 2l me gustas. 

En l• tercera etapa, desde los siete meses hasta los 

dos ahos de edad, los beb~s realizan es~uerzcs propositivos 

por permanecer cerca de quienes loa cuidan. Gatean 

sigui~ndolcs, los 1 laman desde ott·as habit•ciones, ee 

abrazan de 9us piernas o suJetan su vestido, o se re~ugian 

•n su re9azo. 

La cuarta etapa en el desarroll~ del apego empieza en 

la in.f'ancia y se puede prolongar hasta bien entra.da la 

niftez. Los ni~os comienzan a utilizar estrategias que 

cambian las conductas de quienes los cuidan para que 

satisTagan su• necesidades. Lo• niNos piden a quienes los 

cuidan que les lean cu9n~os, que los batien, que les rasquen 

el abdomen, o que construyan con ellas castillos de arena. 

En la medida en que los nif'los -;;e dan clienta de las cosas que 

quienes los cuidan hacen con gusto, 9e pueden ír 

trans-Formando en compafmros de los adultos para actividades 

satis~actorias para todos. 

Mary Ainswo1·th llevo a cabo un e>ttenso y .fascinante 
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tt·Hh<tJo an el .t\rea del apego, uliliz.6 la sonrisa la 

vo1.:alizacilin del nif'to hoc.:iito otraEi personas e.eme medidas 

f:!,dicionales y sugiriO que las protestas eKClL1sivas al dejar 

la madi-e a su hijo <u otra persona que lo cuide> se 

dP.r~arrolla mAs tarde, despu~s de que el nil'lo ha dado otras 

riof1alets de apego especl-fico sonriendo y vocalizando m~s 

hacia la madre quo a las otras personas. F'ero sin tener en 

· cuenta el argt.1mento sobre la edad cronol6gica del comienzo 

del aµago especlTico, par·ece e:<istir un concenso general 

sobre la existencia de las tres etapas <anteriormente 

du~critas> y sobra el hoLhri de que la mayorl,._'\ de los nif'los 

pasan por el las. 

A su vez, Ai11sworth ,distinguiO en suf; l:!studios sobre el 

apego temprano tres grup6s du niT1os; los apegados de manera 

~:.egura, los apegados de - manera H1ser;:iura y los nu .1pcyados. 

Los µrimeros mot.traron- todos los signos positivo~ de rpego a 

las madres; sonrelan·cuando velan a la madre, extendietn los 

brazos-para que se les alzara, vocal izaban mAs a la mudre, 

la ~ogutan con la mirada cuando ella Ge hallaba presente en 

la habitacHmt etc. Al mismo tiempo eran nil'1os capaces de 

daJar a la Ínadrc por cierto tiempo para explorar su medio, 

pero regresaban e~.porlAdic:amente para asegurarse de su 

prc~encia, y no siemprt:! protestaban cuando la madre los 

dojaba solas por· un momento. Los bebéS Tuertemor1te 
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protegidos lloraban poco y generalmente se velan contentos. 

Los beb~s no protegidos, como los describe Ainsworth 

lloraban mucho a~n cuando fueran alzados por sus madre5, 

demandaban su atenciOn, se les "pegaban" y manife&taban 

mucha tristeza cuando ella los dejaba. Finalmente Ainsworth 

sugiere la eKistencia de nif'1os.cuyo apego no depende de su 

madre o de otra persona adulta del todo. 

4,2,1, FUNCIONES, 

Bowlby <op .• cit.) dio un cariz de evoluciOn a la nociOn 

de apego al indicar su utilidad para la sobrevivencia del 

nif'1o. Seg1~tn ~l, las conductas de apego de los nitfos tienen 

funciones,- 1> mantener la proximidad con el cuidador; 2) 

establecer un lazo emocion~l; y 3) activar conductas de 

cuidado. En el proceso gradual de interacciones en las que 

los bebés logran positivamente obtener estos objetivos, se 

forma el lazo emocional positivo. 

4.2.2. RELACION OE APEGO ENTRE MADRE E HIJO. 

El apego de la inTancia no es lo mismo que el amor 

simbOlico que existe entre los nihoa de 4 ahos de edad y sus 

padres. Cuando sur Je la capacidad de usar slmbolos, 

alrededor da los 2 ahos de edad, el nif"fo sabe cuAles son los 

adultos que lo aprecian y desea mantener una relaciOn 
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amotivamente estrecha con esas personas. Es pt·obable q.ue un 

nif1o de 4 al"los de edad que no vib a su padre hasta cumplir 

los 3 ahos de edad crea que su padre lo aprecia y lo quiere. 

usl como desea establecer una relacHm intima con su padre. 

Ademas que es posible que este lazo emotivo pueda 

des.:irrollarsu sin un apogo anterior durante la infancia. El 

hecho de que el i 11-fante cst{o apegado a la madre durante el 

primer urto no signi-fica necesariamente que cuando llegue" a 

los 4 ahos de edad h .. 1ya ·de sentirse dependientl:! de el la, 

S8guro con ella o siquiera estrechamente vinculado 

emocionalmente u ella. Cuando se dice quo un nif'lo de 5 af'los· 

Je edad gua.rd~ con su madre una estrecha relación emocional, 

esta describiendo una relaciOn amorosa simbblica que 

•Jepende de .la nociOn que se haya f'ormado el nU1o del grado 

en qu~ sus . pa._~t:".~.S 'lo ~tienen· apre~io. Esa evaluacibn 

.=. imbOl ica puede S~bre:p6"ne·r·se :: al apego no simbbl ico del 

pr·imer .)f'to · <S~i.~·~fih~ci,:<::~p.;· ~it~; Papalia, op. cit.>. 

:·· ··.,'· · .. ·'·"· 

<::•Jid~dor.-P·,r·~~or.dial.:.. alimenta, abraza, toca, besa, juega y 

<1i\CJ\a· ca"~ el, nif'lo. Mientras lo hace, el cuidador puede 

rJt>s..;1rrol lat-' un vinculo emotivo con el infante <Mussen, op. 

':it •. ~ Soitz, 1980; Sara.fino, op. cit. Papalia, op. cit>. 

L~•.., madr·es dií-ieren poi" el grado de v1nculaciOn 
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emocional y de reactividad a su infante, asl como en la 

sensibilidad a las setiales que su bebé les envla. La 

·sensibilidad de las necesidades de un inTa.nte supone la 

capacida.d de ver lcis cosas desde el punto de vista del ,ni1'1o 

CAinsworth, op. cit.); "supone un"' empalia que depende de 

que la madre se haya desarrollado mas allA d~ un 

egocentrismo •••• " CSchaTfer, 1977, pAg. 

Mussen, op. cit.). No todas las madt·es ni 

169; cit. en 

cuidadores han 

desarrollado esta capacidad. Por ejemplo, alguna~ madr·es 

adolescentes pueden ser demasiado inmadura5. dem~-:;iado 

preocupadas aün por sus propias necesidades como para ser 

capaces de subordinar sus propias necesidades a las del 

nil'1o. TambUm suelen carecer de las destrezas .fundamentales 

para cuidar nihos. 

Algunas madres pueden haber experimentado tan poco amor 

y recibido tan pocas atenciones que les resulte di-flcil 

propori:ionar carir1o a sus hijos. Para otras madres, el 

cuidado que tienen que proporcionar a sus hijos quizA 

constituya un obstaculo para la realizaci6n de sus propias 

actividades Y entonces sientan al hijo como una c~rga 

<Mussen, op. cit.>. 

El temprano desarrollo de un vinculo fuerte entre el 

padre y el hijo parece tener e.fectos de hu-go alcance. Se ha 



demostrado que persiste por 10· menos durante cinco af'lon 

despuós del nacimiento. 

ParadOjicamente, cuanto mAs Tuerte sea el apego de un 

niho .:i.l adulto que lo cuida. con mAs Tac.:ilidad lo deja. Los 

nitlos que ~stltn seguros on Sl.t apego, no necesitan permanecer 

junto a sus madres. Sabiendo que tienen una base segura para 

t·egresar, se sienten lilJres para e~plordr y vuelv~n 

periOdicamente pat"a t"(!asegurarse. Esta 1 ibertad para 

explorar parece tener implicaciones de lat·go alcance para el 

desarrollo de la personalidad, y permite a los ni'1os 

ensayar cosas r1uevas, en-Frenta.r problemas en f'ormas 

diTerentes y, en general, tener actitudes mAs positivas 

hacia lo desconocido <Papalia, op. cit>. 

Al respecto, algunos médicos y algunas psicOlogos 

aseveran que cuanto m~s t~mprano es el cont?cto entre la 

madre y el recién nacido tanto mas Tuerte sera el apego 

resultante <"vinculaciOn materno-inf'antil 11 ) y mayor la 

probabilidad de u11 fUturo 

CKlauss Y ·Kennell·, · op. 

desarrollo psicol6gico 

c:it.). Sin embargo, 

Optimo 

otras 

investigaciones aOn nO han con-firma·do estas i9eas .<Scha·Ffer, 

op. cit..>.· QuizAs una estt·echa· inter.ncciOn madre-hijo desde 

t?l primer. momt:nto (por eJamp16, desda el prime~ dJa ti~ 

nac:ido) nut?da -Facilitar el apP.go (la "vinculac:iOn''), pero no 
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parece ser muy probable que tales interaccio1 ~s tempranas, 

en sl mismas, sean esenciales o suficientes para garantizar 

el ajuste Tutura del nir'lo. Es mucho lo que depende de 

acontecimientos subsecuentes y de la naturaleza de la 

continua relaciOn entre madre e hijo. Si una madre sensible 
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sigue siendo sensitiva y emoth•amente comprometida con su 

tii jo, lo probable es que ~ste ser A menos ansioso, menos 

irritable y menos hostil a la edad de 3 a 4 ahos que el niho 

de una madre menos sensible, ap~tica, que sigue mostrAndose· 

i=rla e indiTerente para con las necesidades de su infante. 

Es posible tambitm que u na madre que no se si ente 

est;.rechamente ''vinculada" a su pequeflo pueda sentirse mas 

comprometida ai=ectivamente con el mAs tarde, a la vez que 

puede volverse mAs competente para tratarlo cuando el nil'1o 

sea menos impotente y ya camine y hable CMussen, op. cit.>. 

Hay que tener en cuenta, que la -falta de los cuidados 

propon:ionados po,. los padres al nil'1o, va a a-fectar al 

desarrollo del apego, ~ste si no es el adecuado, puede 

in-fluir en el desarrollo integral del niho, debido a que 

este depender demasiado del 11 amparo 11 de la madre lo cual 

puede propiciar un escaso desarrollo social y por ende 

verbal, motriz y cogno~citivo. 

Se considera esencial para el desarrollo del recien 
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n.icido y· del ni~o _dr~ corta C:.da~, i~l .calor, .la intimidad '! la 

rel.:.c16n: Cónstañt"e· ',dé- ra :;,~ri;-acú::~~~ :: .. j~:·:-.:.:~Di·~~ -. corl' - cclrllc:t'er 
.•, ~~ 

permaJ_1a.nt~,. ~'.l·a: .. ~.:.:s .. :J~~:~~-~~Y-~·) '·,~·.::~~ ·-'.:"'.ici~:·\_-~u~. ambos f1ncuentran · 
·e,·~ 

:sat i"STc~~~·i·~~-:--y '- 90.c~-~·::~-7~~~.~ó' ,;:''°~~ }•_~egúra esta r~lac.iOn. h'S 

emoc icln'fJS. de;·a~~{~~-ad '..y·:.c.ul~-~.:;-~:~e caracter i Zan en gr·an parte 

la~ :pc;t-'tu·,~·b-ac·i"on~-~-,'.~.·/~e · ina~-,~:Testa1·An en forma moderada, 

la . TormaciOn de su -- ,- ·.·· 

Personai·i d_B.d.~: 
'• ~ \ . --

p~,.- .-o·t-rO;ladá,'-';la· au~encia de esta relaciOn materno-
' ::_ ._ .. ·;·, ... -· ... -.. 

hijo se:.d1~noin·i-nu> .';~~-i-~~C10r~ maternal 11 • Al aNo de edad se le 

en el m.i~mo hogat· qu~ fiU 

madre y -lt·s~~.~.~~: .. ·~·~~·ap~z:~_·d~·. ~fro~or'7ionarle el am~t·oso cuidado 

qüe ·-~~ .i.rlfa:nt-e. :·:·~'Uo~-~-?~.~-a·~· -~.· o.~f-, mifi.f!16.·~mo~O ·se ,'c'oi:i~irtera 

::: : i :.:::~d: 1 · m:::r1~~::~º .. ·~::J.t:~;:t~~t~~~:;;1;i:!{:;;. ;.:~::::::·······. 
J ~v~: ~,.. .11 ·:_· --~~.¡-~ ···/: ~~(· ~-~~~'i-~i;~~~-·.X·~-¡:~·4\'~~;~;~:~~~6:~}i~~~-1.·~t<.·;~:e·. '.{~~ ~-; ,. 
~mear .1 rwdo ·_y . ~ ª" q;~-i- ª~:~ ·~.~~~-i-~ ;·:}P~·r~;~X.·p:~~~~~f~~~iL~~-~~~~1~ {:._i ~-:- · 
madre adop < i va, · .>ún . cua~d~ · c:~.~;g~t~~,\i~f:f~)~~JS3~~f;~.f ~ L;, 

pt·!v,:¡c iOn absoluta. determJ na:·otros .~e-Fectos!::de·:mayor·:-~alc"ance·~ 

1;m r11 de!iarr~l l1J . d~-~-- :··~·~,;-~~·~~-;~;:?~S~,;-_~:;~·~·¡;d~á'. ':;_rt~~~~:E~.~:h.a~~-~a 
lnv .. ,lidJr pot· 1mte1·0 su ·_:~·~p-~d·¡··d·~'~'·.:-~·;: -.-~¡~-~~~~-:~[¿~\: <:~:~c~"ul·, 
<fJoNlby_ 1982; Cn1ig·,. cp. c_it.·; .~·,~~:~~-1\~:~_):_~~:.:·;_:~:·f:i·~·-~· ~uGs~n-, 
op. c:1t. y Alcala, op. cil~>. 



Ahord bien, a nivel mundial, e)(isten servicios creados 

para complementar o reemplazar a los padre& en el cuidado de 

los hijos Cnii"'leras, estancias inTanti les, guardarlas>, 
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servicios de los que se hace uso princip~"1lmente por- razones 

ldborales; ec; decir·, deb1 do a que sun muchas las mujeres que 

deben incertarse al campo labor:al siendo ontonces t¡LW tanto 

padre como madre permi\neccm separados por muchas horas a 1 

dla de sus hijo~ y son otras personas lns encargadas del 

cuidAdO de los peque1'1os, sin que con esto se pretenda que 

los lazos del niho con la madre se debiliten por el mero 

hecho de que ól sea llevado .-:t una estancia infantil. Srgün 

han E!n'4=atizado los e:.:>pecial istas, en esta singular relaciOn. 

cuenta m~s la calidad que la cantidad <Alcala, op. citJ. 

Sin amba1·go. en Mé>eico particularmente, e>eiste lil 

p.-eocupaciOn entre las madres con respecto a las ventc:¡jas y 

de~ventajas del hecho de llev~r a estancias inTantiles 

gu~"lrdet'las a sus hijos, en cuanto al desarrollo de ~stos. Es 

precisamente objetivo del siguiente capitulo abordar el 

tema. 
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CAPITULO CINCO. CENTROS OE DESARROLLO INFANTIL. 
"iGUARDERIAS: PERJUDICAN O BENEFICIAN A LOS 
INFANTES?". 

Este capitulo reprcsentn un intento por disipar los 

temores de muchas madres trabajadoras, que se ven obligadas 

a recurrir. a la guarderla pensando que la separaciOn 

forzosa de ella y sus hijos ·durante varias horas diarias 

perjudic.ar.!t. la relaciOn entre ellos y ·el desarrollo de .sus 

pequehos. Para ello se dar~ una visiOn amplia de las 

ventajas.que teOricamente para el infante puede tener el 

asistir ·a . una. guarderla. Se dice "tei!wicamente" puesto q~e 
. . : 

aKiste la· posibilidad dt! q•.te no se lleven a cabo realmente 

los ~r':1g~~n1aS de cuidado establecidos en este tipo de 

inst i i:U:ciones. Ya quü en las guarderias se establece que 

debuii' habr.!r perso~.:\S espec_iali;zadas en la educaciOn de los 

in-FanteS que se em:drgan de cuidarlos. Se ¡.Jt"ettmde que 

listos~ al· sentiriie queridos y estimulados en· el lugar donde 

~~ les cuida, no sufran la ausencia de mamb ni disminuyan su 

aTecto por ella y que no alberguen resentimiento creyendo 

que son "abandonados" todos los dlas. Se establece que ·1as 

infantes en las guat·derlas o estancias inf"antiles realizaran 

activiUades que desarrollaran su~ capacidade~ flsicas, 

mentales, emocionales y sociales; .es decir, actividades con 

las que aprenderAn a usar su mente y su cuerpo parci poder 

poco a poco realizar todo lo qUe un sor humano puedo hacer. 



Recientes investigaciones realizadas por Alcala (1992) 

al respecto demue$tran que las madres trabajadoras tienen un 

comportamiento m~s tranquilo y paciente y disi:rutan mAs de 

la compaf'lla de sus hijos, que la• amas de caaa que convivan 

con ~stos todo el tiempo. 

A su vez, los nif'los que asi"stan a centros de desarrollo 

infantil en los que no les Talta a-Fecto ni estimules 

sensoriales, reciben a mamA con verdadera alegria y no 

tienen tendencia a depender excesivamente de ella. 

Sin duda, los nirtos nec:e¡itarAn siempre del cuidado 

materno, pero su crianza puede compartirse con otras 

pertoonas; por ejemplo, con quienes trabajan en las 

guardarlas. 

5, ¡, CENTROS DE ATENCIDN D!Uf;:NA. 

Algunas madres rE.tgn=-san dl trabajo casi i nmedlatamente 
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despu~6 de haber dado a luz. Algunas no pueden prescindir de 

su sueldo Cy no quieren recibir dinero de la asistencia 

social). Otras tienen alguna profesi6n que les plantea 

grandes retos y exigencias y no desean abandonarla por mucho 

tiempo. Estas madres afrontan -como ya ge menciono- la 

di~lcil tarea de asegurar una supervisiOn adecuada y segura 
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oe su'tl. hijos mientras ellas trabajan <Craig, op. cit.>. Ser 

mujer de nuestra epoca es una tarea di-flcil, dado que se 

tiene qua ser ama de casa y madre tambitm y a su vez se 

tiene que sa·lir a luchar con el compal"lero para llevar el pan 

a los. hijos, y es en muchdS oca~ione~ que las mujeres solas 

sostienen a su -fami 1 ia <Ortega, 1988). Algunas contratan a 

un pariontl'? o amigo para que cuiden a sus hijos. Si el lo no 

es po~ible, deben buscar un buen centr·o de atención duifna. 

Los que estb.n hien administradoti parece:c>n sor capaces de 

favorecer un desarrollo normal. Varios estudios indican qua 

las nir"fos de 3 1/2 a 30 meses de edad se das.arrollan en esds 

~entres tan bien como los que se crlan en casa CKiester, 

1980; .Mussen y· cols. op. cit.). Balsky y Steinberg (1978>, 

(cit. en Craig, op. cit.; y Papalia, op. cit. y Sarason, op. 

cit.> 1 lega:r~n a la conclusil!Jn después de mé.s de 40 

eo;¡tudios, de que un buen centro de atenciOn diurna no 

produce e-fectos posi tiVo~ ni negativos en el liesarrol lo 

intelectual del ·.ni.~o.~ Ja'!'bi~n descubrieron que el vlnculo 

entre· madre e hTjo néi·,'se ·- des.YirttJa mucho por la atención del 

grupo. Otros esti.ldio's,muestran qua la experiencia en buenas 

guarcia.~lil~··.'iri~~~~~·~t~ la competencia del nif"lo en ol juego y 
'' ' .. ·· .. 

e·n la ini:~,-a~~Í·6·~- soC:ial con otros nirtos CRubcmstein y 

Howes, 1979). 
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Asl pues, au en el caso de los infantes, la atenciOn 

diurna puede ser par lo menos de la misma calidad que la 

atención en el hoga~, aunque no siempre sucede asl. La mayor 

parte de las investligaciones sobre el tema se realizan en 

condiciones ideales bn escuelas que cuentan con laborator·io. 

1 Aunque tales estudios aportan abundantes datos sobre el 

desarrollo cognoscitlivo, social y emcic:ion~l, tienen ur.a 

escasa aplicación debido al ambiente rigurosamente 

controlado. Los ce tras de atenciOn diurna que tienen 

deTiciencias rara v z admiten a los investigadores, por lo 

cual no se cuenta co1 suficientes datos sobre los efectos de 

ese tipo de servicio <Belsky y Steinberg, cit. en Papalia, 

op. cit.1 Olds, 198 J. Por desgt·acia hay estudios sobre los 

programas de aten ibn diurna en grupos que no son 

optimistas. En un studio importante CKeyserling, 1972> 

dedicado a los certros de atenciOn diurna durante la 

in-fancia temprana a var.ias a.reas urbanas se descubriO 

personal con prepjt·ac10n inadecuada, alta rotaciOn de 

personal y de-fic:ien¡es programas educacionales, sobre todo 

en los centros pOblicos que atendlan a lactantes de familias 

de bajos ingresos y 1 a niNos de corta edad. Una evalu•ciOn 

mAs reciente descubriO que no ha mejorado mucho la 

disponibilidad de celntros que o-f1·ezc:an una atenc ibn de al ta 

1 

calidad a un costo ra onable CBlum, 1983). 



Algunos investigadores han comprobado que una buaria 

atenc10n diurna puede tener e-Foctos posi(ivos. Un estudio 

e-Fectuado an un centro de atención diurna en la University 

of North Carolina indica que los nihos mostraban un 

dQsarrollo cognoacitivo superior al promedio (Robertson, 

1977>. En concreta, adquirlan las destrezas verbales mucho 

mb.~ rb.pidamente C!Ue los del grupo control. Los nH'los negros 

del grupo so beneficiaron much!simo con la eKpericmc::ia; 

alcanzaron puntuaciones de 120 en el CI~ en tanto que los 

del grupo control obtuvieron apena::. 86. Se han ! levado a 

C·Jbo alquno~ e!:itudios comparativos en paises donde loS 

centt·Qs son muy comunes cuentan con subvenciones del 

gobierno. Lu investigación realizada en nihos suizos 

con-Firma. Que la atenciOn diurnc.t es generalmente una 

experit:?nci.a poaitiva y que ostimula un desarrollo normal y 

5ano <Cochran, 1977, cit. en Craig, op. cit.>. 

Con'. el .·dasoo de mejorar la atención que 5e prer-~ta· a los 

in~antes, algunas regiones de Estados Unidos han -Formulado 

.Program~s de albot·gues de "atenc:iOn diurna -Familiar" que> 

tienen autorización o-Ficial. Estos hogares brindan at.enciOn 

a tr"és o cinco inf"antes. E><ist~n poJutas bien de-Finidas, y so 

.nupervisan los hogares. Los que se dedican a esta actividad 

r1;:11:ibun un adiestrdmiento especial ""'" el .desarrollo in-f.1ntil 

Y en los mCtodos pedagógicos. Para muchas -Familias, este 
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ambiente reducido e Intimo o-frece otra alternativa <Alston, 

1984). 

La OTicina de Desarrollo Infantil del Departamento de 

Salud, Educación~ y Bienestar de Estados Unidos ha deTinido 

tres tipos da cuidado in~antil <Stocker, 1983): 

1. Programas globale• de desarrollo infantil, los 

cuales atienden todas o casi todas las necesidades de un 

niho en crecimiento y de sus Tamilias: educativas, 

nutricionales y de salud, adem:ts de comprometer a los padres 

mediante instrucciOn relacionada con el desarrollo del ni 1'10, 

y propt.n·cionar asesor la Tami 1 iar. 

2. Cuidados diurnos para el desarrollo; programas que 

propo,-cionan a los ni1'1os oportunidade~ par·a su desarrollo 

social y educativo. Personas entrenadas trabajan con ellos, 

hay libros y Juguetes disponibles, la alimentaciOn tiene en 

cuenta los requerimientos nutricionales y se les o~rece 

atención m6dica • 

.::S. Cuidados de custodia para el ni'101 Apenas implic• 

algo mAs que el mantener la supervisi6n y la seguridad 

~istca de los nihos. Los cuidadores, por ~o general, tienen 

escaso o ningOn entrenamientoi hay pocos libros o juguetes 

educativosi y por lo camón los nirtos p•san gran parte del 

dla viendo televisiOn. 
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El primer tipo de atenciOn diurná es muy costoso e 

innecesario para los niNos de clase media, aunque deseable 

para aque~lD<i en situac;iones marginadas. El tercero t-15 poco 

costpso y comOn, pero inadecuado. El segundo tipo, cuidados 

diurnos para r.:l desarrollo, constituye la meta m~s realista. 

Un buen i:enLro de atenciOn diurna tiene muchas.actividades 

similares a las dP. una buen.Et escuela casa-cuna. Presta 

¡;ervicios du~ante mb.s tiempo -posiblemente do las 7130 'A.M. 

hasta las 6:rJO P.M.-, proporcionando por consiguiente mlis de 

lo que Si:? requien"° de un buen hogar. 

Un estudio de cuatro ar1os basado en un centro 

preescolar de atenc:ibn diurna (Abt Associates, 1978) y 

costeado por el gobierno de Estados Unidos encentro algunas 

pautas intere!;antes én relación con la calidad del cuidado 

diurno. Un hallazgo .fundamental es qua los ni1'1os est~n mejor 

~n pcquehos grupos: el mejor cuidado se da en escuelas donde 

pocos nihos interactUan CCln poco~ adultos. Cuando los grupo~ 

son demasiado grandes, a1,}t"egar adultos al personal que 

trabája e& alga que no ayuda. 

No parece importar cuAntos ahos de educacHm Termal 

tengan los cuidadores adul t"os. Lo que importa es culmto 

saben ellos, especlTicamente en el ~rea del cuidado de los 

ni1'1os, 5Í han tomado cursos especializados en escuelas 



superiores o universidades o alg6n curso de entren•miento 

especial a nivel de postgrado. Aquellos cuidadores 

especializados en campos tales como psicologla del 

desarrollo. educación de la nihez temprana, o educaciOn 

especial, daban mejores cuidados y los nil'fos a Slt cargo 

resolvlan mejor las pruebas de aptitud escolar. 

El estudio mencionado también encentro que los cent,.os 

parcial o totalmente Tinanciados por el gobierno eran 

di'ferentes de los centros privados, sostenidos solamente por 

las cuotas de los padres. En los c&ntros 9Ubsidiados por el 

gobierno 'federal, habla m~s adultos por cada niho y se 

o'freclan m~s servicios adicionales, por ejemplo, eKAmanes de 

salud y de desarrollo, transporte, asesorla en nutriciOn, 

orientación y otros servicios sociales <Papalia, op. cit.>. 
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Las guarderlas han tenido gran &Hito en los Estados 

Unidos de Am~rica, aunque todavla hay muchos inTantes que 

estAn al cuidado de parientes, en el hoQar, o en otra casa 

(O~icina de Censos de Estados Unidos de América, 1978>. Las 

guarderlas tratan de crear un •mbiente hogare'1o en vi que 

hay Juguetes, cosas interesantes qua hacer, comida bien 

preparada, siestas y personas que los tratan con caririo. 

Algunas guarderlas ademAs de cuidar a los peque'1os, orrecen 

entrenamiento en habilidades motoras, cognoscitivas, 
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lingOlsticas y sociales CMoskowit%, Schwar2 y C~rsini, · 

1987). 

5.2. GUARDERIAS EN MEXICO. 

En México, los centros de desarrollo infantil o 

guarderlas infantiles se establecieron hace mAs de cuarenta 

attOs y a lo largo de este periodo han perfeccionado sus 

lineamientos, para o-frecer a los nil"los un ambiente grato y 

acogedor. 

En las guarderlas se ejerce una supervisión que 

garantiza la seguridad Tlsica de los nihos, mientras que la 

madre esth en el trabajo. Estac instancias son mucho mas que 

un sitio donde los nil"tos van a jugar bajo el cuidado de 

personas expertas. Inc:luño los juegos con que se les 

mantiene entretenidos son a menudo eJe:t"cicios de 

estlmulac:illn temprana. 

A grandes rasgot,;, las actividades diat·ias de guard~rlas 

en Ml.>xico, para nif1o~ de dos a cuatro atu:is son las 

siguientes: 

- Llegada e inspección del estado de salud.de los 

pequetlos. 

- Los nitlos participan en juegos al aire libre y en 



el interior. 

- Van·a1 baho y se lavan. 

- Participan en actividades musicales y cantos. 

- Toman un refrigerio. 

- Descansan y, mientras lo hacen, pueden escuchar 

di'Eicos, mirar un 1 ibro •••.• 

- Tienen juegos libres en el interior. 

Disponen de una hora para leer cuentos, ir al 

·baf1o y lavarse. 

Juegan al aire libre y se preparan para ser 

recogidos por sus padres. 

Por lo regular, las guarderlas tienen programas 

creativos, bien estructurados y realizados por personas 
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verdaderamente interesadas 

crecimiento integral. 

en que el nif1o alcance un 

La mayorla de dichas guarder1as recibe11 a los nit1os 

desde los cuarenta y cinco dlas de nacidos ha•ta los &eis 

af1os de edad, y los agrupa en varias secciones: lactantes 

(de los cuarenta y cinco dlas 

maternales <del aNo y medio a 

al •~o y medio de edad) 

los cuatro a~os de edad) y 

preescolares Cde los cuatru a los seis ahos de edad). 

A partir de los tres o cuatro aNos, los niNos que 



asisten a una guarderia adecuada, aprenden a conocerse, a 

desarrollar su concepto de identidad. Como pueden elegir 

entre diversas actividades, se Tortalece también su sentido 

de autonomla, de independ~ncia. Y dado que las actividades 

so gradllan de acuerdo con los intereses propios de cada 

eduú, los nihos alcanzan frccuentemante éxitos~ y con cada 

uno de ellos aumenta su con.fianza y m~jora el concepto que 

tianon de sl mismos. 

AdemAs, el Juego compartido les brinda· l.:. oportunidad 

de cooparar· en el logro de metas cornunes, y les permi tp 

empezar u compr·endet" los sentimientos y anhelos de los 

dem~s. Si la convivencia con otrot; nil'los les c1.C:arrea 

con~lictos, los pequehos aprenden a enfrentar sentimientos 

de frustración, ira y desconnuelo. Los que son hijos Onicos 

o pertenecen a familias reducidas, aprenden también a 

relacionarse con otros nirtos y adultDs. 

En t~t"minos generales, se podrla afir"mar que cm esta 

clase de institucionos el propósito es brindar a los nirtos 

estimulacic!>n tempt·ana en todas las l!reas de su tlesarrollo. 

Para ello, se emplean la m~sica, la pintura, la arcilla, el 

agua, la arena y la madera, las ~armas, las texturas y los 

colores. Por medio de sus actividades cotidianas, los nittos 

apr·onden conc::,-_iptos tales como er::pacio. tiempo. l:amal"lo, edad, 

y v.:u-iada!i relar.:iorMs do }¡11_;; pe-r·son.:..s cun los objetos. 
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En suma, en las guardar las se llevan a cabo muchas 

actividades que se realizan en un prekinder <Alcala, op. 

cit1 Ortega, op. cit. J. 

La demanda de las mismas, especl~icamente en Mbxico, 

viene de tres sectores. El primero eu el servicio de 

guarderlas que sirve para -famiiias en las que no eKiste un 

padre, cuando la madre tiene que t1ctbaja.r, o cuando la madre 

estl emocionalmente incapacitada para atender a sus hijos. 

Los servicios de guarderla son aspectos de Gervicio social, 

que permiten buscar tt·abaJo a quienes los utilizan. 

El segundo viene del sector que desea que la mujer 

participe en el trabajo. No solamente mujeres que necesitan 

trabajar, sino también mujeres que quieren trabajar para 

sentirse "tilas, buscan servicios de guard.er!a para sus 

hijos. Estos, se e><ige que sean de bLH~na calidad tanto por 

las mujeres que requieren este servicio, como sindicatos. y 

por algunas instituciones que contt·atan gt·andes cantidades 

de personal como son las universidades, hospitales y las 

grandes empresas. En este sontido, el servicio de guarder!.:l 

sirve para que las mujeres puedan asumir mayores 

responsabilidades econOmicas y poltticas fuera de su casa. 

El tercer sector que pide el servicio do guardarla, es 

aquel en el cual so implante un nuevo patr6n de 

socialización. En ambientes de guürderl.J, los niflos pueden 
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apr~nder nu~vos valores sobre el trabajo, sobre los papele~ 

t"aeKl.tales, o sobre ~l compt·omiso y la responsabilidad con el 

gn1po social. -M~s que intet·esarse por los padres, para 

permitir.les tener acceso a mAs recursos, esta tendeiicia ve 

el s~rvicio de guarderla como un medio de tener in-Fluencia 

salir-e un nümer" cada vez mayor de niíios, e impulsc1r asl a la 

sociedad en una direC:ciOn dioferente CPapouse, 1981, cit. en 

Ortega. op. clt.; Ne1-,man y Newman, 1986). 

5. 2. t. VENTAJAS. 

Nei~'lmcul _y.Newman Cap. cit.) y RoseÍiblut.h Cop. C,.t~.i 

~1onc:Úm<1_n _algunas de las ventajas prapUestas para. _el. nil'lo 

que. puE?de · aSi sti r a una guardarla son: C 1 >.-. eSt.ar-::·en ·úíi _·me·dio 

1na~ estimUlante de los sentidos7 <2> ~~::·~5~~~-¡~-:),n_~:~f~.16'r y· 

exf:et"ior m.\s· amplio y mejor equipado de lo."~~~· e~·.9~~1~'ral
0 

_s~: 
puede encontrar en casa, <3> oportunidades de i-ni:e"ractü~t~ 
con compal'1er·os de lc.1 misma edad. lo que propicia "el 

desarrollo da las cc1pacidades d~ cooperac:ión scu:ial y del 

lenguaje, <4> relac:iones entre padt·es y personal de la 

guardm·\a qm~ puedF>n ayudnr a mejorar el trato que los 

padres d.1n il SL15 hijos o que pueden aport.1r· nuevas ideas al 

ambiente de la cas.,1. 

las actividade~ del nif'fo en la guiu-deria tienen~ pOr 

supuesto, escasa sem~.ianza con el apnmdizaJ~ y la educac:iOn 



f'orffial que recibirA en los af'los ulteriores. Sin embargo, lo 

que ahl aprende puede tener gran valor para un niflo de corta 

edad. 

En una guarderla adecuadamente equipada, el nif'lo puede 

encontrar muchas mas oportunidades de treparse, retozar y 

hamacarse que en su casa. Por lo general, encontrara ahl 

muchos materiales de juego interesantes y pC"drc\ jugar con 

arena y agua, modelar con arcilla o U·sar diversos tipos de 

pintura. 

Sin embargo, lo mAs importante es que el nif'lo puede 

aprender a convivir con otros niJ"los. Si es su primera 

experiencia en este sentido, es posible que mire a sus 

compa~eros con una actitud sospechosa o que los trate como a 

sus rivales. Sin embargo, el intercambio de relaciones 

sociales que se establecen en la guarderla puede ser una 

importante -fuente de aprendizaje. El nil"fo puede apr·ender qua 

es posible expresar sentimientos de cOlera sin dahar 

demasiado a los dem~s. Al descubrir que los otros nihos 

pueden mostrarse tanto amistosos como hostiles, un nirto 

tlmido y asustadizo puede comenzar a ser mAs cooperador y 

sociable. Por 

desempef'la un 

su puesto, la pr&sencia de la maestra 

importante papel, al asegurar que estos 

descubrimientos se llevan a cabo en un ambiente de 
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seguridad. 

Cualquiera . que sea la ·sig~.iTicac:iOn que las nuevas 

r·elaciones ti0nen para el nif'1o, es indudable que su 

horizonte se ha ampl tc:iCi~~ PoCo .;· pcil::c{ ~'dquie-j.·e· con-Fianza en 

su_ capacidad para aventurá'rse-·-·ffi~u¡··:.-a11A' de su circulo 

-familiar inmediato y para 'en-frentar· por sl mismo las 

situaciones nuevas. 

5.2. 2. DESVENTAJAS. 

Alguna~ úe las desventajas que se atribuyen a la 

guarderla. son: (1) rutina, cuidado no personalizado y Talla 

de at~11ci6n debido a la sobrepoblaciOn, (2) pocas 

oportunidades para el nif'lo de estar solo, lejos del grupo, 

(3) un pt·oceso d~:! socializaclOn que se inclina al 

conTormismo mAs bien que a la autonomla, C4) aislamient"! de 

la comunidad mAs amplia que es la real, y CS). la abdicaciOn 

de la responsabilidad de los padres en manos do la 

gum-derla. Adem~s, dlo' que la maestra se convierte 

habitualmente ~n una persona de gran signi~ic:aciOn en la 

vid~ t..l~l nii"lo pt.oqueho, Ella puede Her para el una persona 

todopoderosa y quF.> todo lo sabe, y su madre so sentiré. 

mor-t i-ficnda al comp1·endi:-1· que es el la la qut:! resulta 

dei>f'«Vor·.,cida en la comparac:iOn con ·la maestra; otras veces, 

sin ~mbargo, dar.~ ld situación inversa CPapouse, 1981; 



Newman y Newman, 1986). 

5. 2. 3. ELECCION. 

Durante los dos primeros ahos de vida, el niho necesita 

una atenc:iOn constante de un cuidador que estimule el 

desarrollo de sus competencias .sociales y cognowcitivas. 

Cuando trabajan los dos progimitores, un centro de atenciOn 

diurna suele a.sumir el papel de cuidador. fCOmo pueden saber 

los padres que han escogido un buen centro para su hijo?. 

Craig Cop. cit> menciona que un elemento importarit.e que 

ha de tenerse presente es la competencia de los cuidadores. 

Jacob&on (1988) recomienda examinar las siguientes 

preguntas: 

1. rTiene el cuidador las cualidades que se exig&n al 

progenitor, entre ellas orientaciOn al ni~o, 

seguridad en si mismo, Tl.e><ibllidad y sensibilidad? 

2. <Es el cuidador atento y carihoso con los ni'1cs7 

3. (Conoce bien .el cuidador la atenciOn ~lsica del 

lactante? 

4. (Se sirve de distintos estilos de atenciOn para 

satis~acer las necesidades individuale• de los nihos? 

5. tMuestra actitudes y valores positivos o sa le ve 

enojado, triste y deprimido? 
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6. /Es culturalmente compatible con los niNos? 

7. tLes sonrle y los toca? ( Los observa y los ·toma en 

brazos? 

B. t'Habla en un tono de voz agradable, mostrando aceptaciOn 

y a.fecto? 

9. <Juega con los nihos, los estimula con juguetes y les 

permite explorar el ambiente? 

10. iLes enseha y trata de colaborar en el aprendizaje y "el 

desarrollo? 

Cuando se selecciona un centro de desarrollo infantil 

hay otros .factores que considet·ar aparte de los anteriores. 

Se debe ser exigente. Recorrer las instalaciones. 

InspecCionarlas. Preguntar si se puede visitar el centro en 

cualquier momento del dla. Observar el trato que se les da a 

los nihos. Preguntar por los programas de estimulaciOn 

temprana que se realizan. Un buen centro tiene a un cuidador 

por cada tres niho&' la misma persona debe trabajar 

constantemente con los mismos ni~os <Ramey, 1986). Los 

expertos sof'1alan que cuanto mlt.s peq_uetfos sean los nif'los, mAs 

reducidos deberAn ser los grupos y menor el n~mero de 

personas que atiendan a los bebes. para que el trato con 

éstos sea lo mb.s individualizado posible y, al ·mismo tie.mpo, 

lo mlt.s similar a la relaciOn con la madre <Alcala, op. 
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cit.). Los padres han de inTormarse sobre los requisitos de 

preparaciOn·y salud que ee piden al personal. LoB centros 

suelen incluir un salOn de Juegos, un aula, una cecina, un 

salOn de trabajo para lo• maestros y un dormitorio con una 

cuna para cada nif'lo. AdemAs, han de tomat"se medidas en caso 

de enTermedad; averigue si hay -pediatra de planta~ si las 

comidas esté.n planeadas por un nitriOlogo. El eqL1ipo 

incluir~ su-Ficientes sillas altas para nittos, corrales de 

Juegos, andaderas, asl como juguetes y libros. El programa 

diario tiene en cuenta las necesidades de cada nitto, 

permi t i~ndoles dormir cuando estén cansados, comer cada 3 O 

4 horas, participar en actividades organizadas y jugar el 

resto del d!a <Ramey, op. cit.~ Ortega, op. cit.>. 

En el transcurso de los tres a los seis al'tcs, los nittos 

llegan a tener· mayor competencia en cogniciOn• inteligencia, 

lenguaje y aprendizaje. Desarrollan la habilidad para 

utilizar slmbolos para pensar y actuar, ademA.s, mAs 

capaces de manejar conceptos de edad, tiempo, espa~io y 

moralidad <Papal ia, op. cit.). Y si a esto, uni-ficamos un 

excelente centro con su-ficiente ospacio, un pe;sonal bien 

preparado y un p1·ograma debid•mante pl.ineado, los niflos se 

desarrollar~n tan bien (y algunas veces mejor) que los nittos 

criados en casa. 
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Como puede notarse con base en lo anteriormente 

eHpueeto, las guardarlas no sOlo en el eMtranJ•ro sino •n 

M~xico tambi~n, ofrecen vent•Jau para el desarrollo integral 

da los niNos. Sin embargo, en nuestro pal• resulta necesario 

realizar un estudio con respecto a las ventajas reales que 

representan dichas instalaciones sobre todo si se considera, 

como ya se mancionO anteriormente, la importancia del apego 

madre-hijo para el desarrollo integral de 6ste1 ademAs de la 

preocupaciOn que muchas madres manif iest•n c9n respecto a 

los posibles efectos negativos qu• pudiese tener la 

separaciOn temprana de sus hijos debido a su ingr•so a las 

guarderlas. Para ello se requiri6 en el presente estudio de 

la evaluaci6n y comparaci6n de niftog de 3 aftas de edad, que 

cur9aran el primer nivel de educaciOn pre-escolar, habi~ndo 

algunos de ellos asistido prev~amente un •ho a la QUarderla 

mientras que otrov no, en cuanto al d&••rrollo da la• lreas 

de conductas motriz, cognoscitiva, verbal y peraonal-social, 

con el prcpOsito da e•tablacer posibles diT•rencia• con 

respecto a 6ste, por efectos da la aap•r•ci6n ~adre-hijo 

durante varias hor•s al dla. Dicha •valuaci6n •• ll•v6 • 

cabo con baua en la Escala de Habilidade• HcCarthy por Ji.o 

que en el pr6Kimo capitulo •e describe dich• escala para 

posteriormente presentar el estudio en cue•tiOn propiamente 

dicho. 



CAPITULO SEIS. LA ESCALA DE HABILIDADES llcCARTHV 
Clll10 TEST PARA MEDIR EL DESARROLLO 
INFANTIL. 
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Fue a partir· de situaciones prActic:as cuando nac:iO el 

concepto de pruebas de inteligencia. A comienzos d~l siglo 

XX, algunos administradores escolares de Parls deseaban 

aliviar el exceao de alumnos en las escuelas, retirando a. 

los nif"los que no tuvieran la capacidad para lJene.fic:iarse de 

una educaciOn académica. Asl que llamaron al psicólogo 

Alfred Binet y le pidieran que les indicara una prueba para 

identificar a aquellos nihos. la prueba de inteligencia de 

Binet todavla t;Q utiliza en formas modificadas y Tue. la 

precursora de una amplia variedad de pruebas que tratan de 

evaluar o medir la inteligencia <Papalia, op. cit.>. 

Actualmente, se administran -entre otra.s- pruebas a los 

niNos en edad preescolar como las siguiPntes: test del 

CcJe.ficiente intelectual, tt'1sl de aprovechamiento. test 

psicolOg_icos, test de aptitudes y test de diagnOst ice. 

La aplicaciOn de pruebas se debe al hecho d~ que las 

escuelas tienen la obliga.ciOn de evaluar las capacidades del 

alumno a .fin de planear buenos programas educacionales. F·ero 

con demasiada frecuencia se ha hecho mal uso d~ las 

cali.ficaciomis. 
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En el caso de ,los. ni í'tos meno'n~s de trQs ahos, 

pr:i.cticamente_ no .exiS~·~ · co·;:1.~1~·~10n C'ntre· las puntL1ac iOO(?ú 

de las pruet:tas' :. d~ ,.· .··~'.~~:~:~:~·g~·~~~¡·:i· y .0 tas · de inteligencia 

infantil. Pero cOri_.:·ta·-_;-~~c!~.i~~~iei~.· ·;~~¡-~-~-~gua.je, las pruebC1.s 

pueden inC:lu{..- :t~~a¿t'-¡v·6~·:·.~~~~~'l~~:~:~ La :fí¡..:i lidad en el manejo 

del lenguaje·:·· 'élifCr.e·nÚl'~'.;'¡~:i-:- ·r~t~~~ 1d~1 'nitlo. Mas o menos a 

partir_ do ."1·~~-:;\V~-~:):;~~~~:r'.~-h~~: __ :_'~«-a ;::¿;;u:ro1acion ret~-.t ivan1ünt~ 

::t:::~ :::,;;~]:~2~i¡f;~~f7:tj'.1!:,n~n:::::::c 1:º::e:::,:::::: 
:~:;"· "t~¡~:;¡~~· ;':;.,· '''· "" ,.,.,. .. º' 

· Ll\ Escat_á¡.~e.\H?'bili~adeS,'.";~cCart~y .P~~··a.tÚ.l'\oS tMsCA) fl.t~ 

. ::;:~ :.::i;~jf ~!~J.~1~¡~;~t~~(;k;2;~,,::. ~":: 
sat.1•.&facet::~~ .. la.~' 'n~<=F.!si darJ .. -, "dt:.7../.un 1• •• instr.u1nenbJ. ··:i;imp l.e · para 

~aci·i i·l~:r · ·····~ª.;,:i1:i·\~;{,~}'~:tB:l1.·~~,Y;fl.~.~¿: i·~.~Q~. 111,1tcuci 

~~r{~~·da~··. de·_ .. 1a:.ObServac'iOn :.::Sisteínl\tica .. de 1.Úlü variedad dP 

conduc~~~ :-~-~~:~::-~1}'.~~~k~~~~~(;;~'.:~~:~·i~~~.-· :·;\~~·:~-º~ 'dadas para seis 

::::~::·L~fijf,)"p~:~fi~fü'&lp!2:::t;;·~~e•n::~:e:t::t:~:~rlcos 
'. ·~.:";'~:-:'.'.51{/" . -"' .. 

, ~~~~la.c;;:;_ ... Mc~ar.~.~Y,-'..~•un:·apropiadas para· nif'1os de 2 

1!2 a '8: 1/2::.·. ~~J~.'.:~~ <~~~-d'.:'<~l: contenida Ue las tareas .fue 

diseriado para 'ser··'é:cin~~n'i':enle pat·a ~mbos se><os~ ast como' 



para niNos de diversos grupos étnicos y di-Ferentes status 

socioeconOmicos. Los materiales y preguntas son como 

"juegos" y no son peligrosos o amenazantes. Un dmpl io rango 

de conductas son modeladas, y el niho las reproduce 

-FAcilmente a 

disTrutables. 

través de un nOmero 

6.1. DESCRIPCION DE LAS SEIS ESCALAS. 

de activ1d°"des 

La MSCA contiene 18 pruebas separadas las cuales 

evalOan las habi 1; da.des del nif'to en una variedad de at·eas 

cruciales. Las pr1.1ebas han sido agrupadas en seis escalas: 

Verbal, EjecuciOn Perceptiva, Conceptos Nt:1m&r ices 

<Cuantitativa>, Cognoscitiva General, Memoria y Motora. 

Esci\la Verbal (V).- Las pr·uebas que constituyen esta 

encala ovalüan la habi 1 i dad del ni f'1o para eKpresarse 

verbalmente, y también evalóan la madurez de sus conceptos 

verbales. Se le pide que responda con respuestas de una 

palabra, ~rases, y oraciones de una variedad de articules 

tales como procesos mentales, 

corto plazo, pensamiento 

deductivo~ 

como de 

divergente 

memoria a largo y 

y razonamiento 

Escala de EjecuciOn Perceptual (P).- Esta Escala, 

consiste de tareas como 11 juegos" las cuales no requiere1 1 que 
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el nif1o hable, evalOan su habilidad de razocinio a tra"'.'es de 

la manipula.ci6n de materiales. El demuee;tra tales 

habi l ida.des can imi t.:iciOn, clasi-ficación . lOgica, y 

organi zaci6n visual en una variedad de espacio, percep"t:ivas 

vi~uales y _concaptuales. 
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Escala de Conceptos Num~ricos (Cuantitativa) (Q) ,- Esta 

Escala mido la facilidad del niho con los nümeros y el 

entendimiento cuantitativo de la palabra. El contenido de 

los objetOs estAn t"elacionados con los intereses de los 

nif1os, y sOlo r·equieren de un proceso secuencial pi.\ra su. 

solución. 

El pr6posito de esta Escala de Conceptos Numbricos 

(Cuantitativa) es evaluar la actitud del niho hacia los 

n~meros, mAs que e>eplorar el limite superior de su habilidad 

computac ion.:il. 

En la vida diaria, el nil'io pequ~l'1o puede revelar 

intereses espontáneos relacionados can los nümeros 

aparejando y clasificando objetos de su ambiente. 

Escala Cognoscitiva General <GCl .- EstA compuesta en 

las esc.:ilas V, P y a. Cada tarea es cognoscltiv.:i en 

naturaleza, y la Escala como un todo da la medida de.l 

-funcionamiento cognoscitivo del niho en conjunto. Sblo tres 



de las dieciocho pruebas en la E~cala McCarthy tates como 

coordinacibn de pierna y brazo y accibn imitativa no aatAn 

incluidas en la Escala GC porque ello involucra la habilidad 

motora gruesa mAs que la cognoscitiva. 

La GCl representa la habilidad del niho para integrar 

sus conocimientos acumuladoa y adaptarlos a las tareas de la 

HSCA cuando estos son administrados en &l. 

Escala de Memor·ta <Mem).- Cada una de las pruebas de 

esta Escala evalOan la memoria del nino a corto plazo. La 

memoria pictbrica y la prueba de secuencia nUmerica 

presentan estlmulos auditivos y visuales simultAneamentei la 

tarea Vo_rbal y la Memoria Numéoric• dan sblo aatlmulos 

auditivos. La evaluacibn de la memoria requiere de 

respuestas verbales y no verbale~ y utiliza una variedad de 

estimulas (fotos, tonos musicales, palabra5 y nOmeros>, que 

permitan la evaluaciOn extensiva del niho en esta importante 

habilidad. 

Escala Motora <Mot>.- EvalOa la coordinaciOn del niho 

cuando 61 'r•aliza una variedad de tarea.• motoras Queaa• y 

finas. La coordinaci6n de la pierna, del brazo y la acciOn 

imitativa son medidas dentro de la habilidad motora gruega. 

Dibujar un niho conlleva a un componanta ~09nosCitivc el 

cual tambi~n esta incluido en la Escala P y GC. 
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Observaciones de Lateralidad~- DiverscG Punto6 de la 

Escala Motora son usados también para evaluar e1spectos 

sel~cctonados de lateralidad. Cuatro obsarvaciones del 
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dominio de la rnano son hechas durante la administracibn· de 

la Escala Motora. El examinador dénota la mano (o manos> que 

el nif'1o usa para rebotar una pelota, para cac:har una pelota, 

para arrojar una pelotQ iJ través de un hoyo en una tar•jeta, 

y para dibujar. Basado en esta inTormaciOn el niho puede ser 

clatil4=icado como 11 Dominio Establecido" <Diestrc:> o Zurdo>,· o 

ºDominio No Establecido". 

El niho usualmente desarrolla dominio hemisferico 

cortical durante la odad comprendida en la Escala McCarthy. 

La pt'e-4=erenc:ia del níf1o para ver con un ojo es notado 

cuando el observa a travl!s de un tubo. Aunque esta. simple 

cbServacibn os de una utilidad limitada, esto amplia la 

eValuaciOn de la lateralidad de un nif"lo y puede ser de ayuda 

en la evaluación de nihos ~uienea muestYen eYidencias de 

problemas per~eptivos o motores o de ambos. El níno quien e& 

evaluado como diestro, pero muestra una pre~erencia al ojo 

izquierdo (o viceversa.> no puede decirse.que tiene dominio 

mixto de la mano-ojo sin mhs evidencia. 



b.2. COMPONENTES DE LA PRUEBA. 

La (9) Escala Cs) en la cual aparece cAda un• d• la• 

pruebas es dada en par6ntisis despu~s de la prueba. 

1.- ConstruccH>n de Bloques <P, GC>. 

2.- Rompecabezas CP, GC> •• 

3.- MemD~la de Ilustraciones CV, GC, NEM>. 

4.- Reconocimiento de palabras <V, GC>. 

5.- Cuestiones N~mericas <O, GC>. 

6.- Secuencia de Derivacibn o Golpeteo <P, Ge, MEM>. 

7.- Memoria Verbal <V, GC, MEM>. 

8.- Orlentacl6n Derecha-Izquierda CP, GC). 

9.- · Coordin11cibn da Pierna 010T). 

10.- · Coordinaclbn de Brazo CMOT>. 

11.- Imitacibn <MOTI. 

12.- Dibujo de una Figura <P, GC, MOTl. 

13.- Dibujo de un Nil'lo IP, Ge, MOT>. 

· 14 • .,. Memoria de NCtmeros (Q, GC, MEM>. 

15.- Fluidez Verbal <V, GC). 

lb.- ~onteo y clasiTlcaclOn (Q, GC>. 

17.- Analoglas Opuestaa IV, GCJ. 

ta.- ,Formación de Conceptos <P,-GC). 
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11ETODO 

OBJETIVO: Evaluar el desarrollo de nif1os de tres 

ahos de edad quienes pre~iamente hablan asistido 

a una guardarla, con el propósito de establecer 

posibles di.ferf:tncias con respecto al de~arrollo 

de las Areas de conducta motriz, cognofici.tiva, 

verbal y personal-social, en relaciOn con nihos, 

también de tres al'los de edad que no asistieron a 

una guarderia. 

SUJETOS: Se trabajo con 30 nihos de ambos sexos; 

15 de ellos (9 nihas y 6 nihos> que asistieron a 

la Guü.rderia lnfant i l "Comunidad Montessori 

Chol loyAn" un al'lo antes de ingresar a pre

esC:olar. E!itas nif'!os .formaron un primer grupo y 

los otros 15 (8 nif'!as y 7 nihos> no asistieron a 

una guardarla, este.is nil'1055 .formaron el se-gundo 

grupo de comparación. Las edades de estos ni rios 

fluctuaron entre los tres arios_ y ttres arios dos 

moses para. que Tuosen equitat_ivos ambos grupos. 

Cabe mencionar que ambos gtupos de nU1on contaron 

. con bunna galud Tlñica y mental, ademAs de una 

situación Tamiliat· estable Ces decir, cuentan con 

ambos padres y mínimo con dos o.tres hermanos) en 
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el momento de la realizaciOn de la prueba. Todos 

ellos pertenecieron al nivel socioecon6mica medio 

alto. 

ESCENARIO• Guardarla Infantil "Comunidad 

Montessori CholloyAn", ubicada en 4 Oriente #198 

San Andrés Cholula, Puebla. Esta cuenta con 

sistema de colegiatura particular, y estA 

seccionada en cuarto de bebes (de re~ién nacidos 

a 3 ahos de edad>, casa de nihoa (de 3 a 6 ahos 

de edad), Taller I Cde 6 a 9 ahos de edad> y 

Tallwr II Cde 9 a 12 arios de edad>J para la 

realiz.•ciOn de las pruebas en ambos grupo& fue 

permitido el acceso por dos o dos y media horas a 

la casa de nihos y/o hogar de los nihos durante 

los siete dlas da la semana. 

Hogar de los nihos, especlficamente en la 

sala o comedor del mismor la ubicaciOn da éstos 

variO por el requerimiento de edad especificadas 

alguno~ d& allos se retomaron de Puebla (Colonia 

L• Paz y Balisario Domlnguez) y otros del Area 

metropolitana del Distrito Federal (Colonias San 

Juan de Arag6n, Roma y An6huac>. 
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MATERIALES: Escala de Habilidades Mc.Cai-ttiy Para 

Niti?s, doce cubos <de una p~lgada de lado), seis 

rompecabezas (gato, vaca, zanahoria, pera, oso y 

pAjaro), un cron6metro, un libro de tarjetas con 

ilustraciones (botbn, tenedor. el ip, cabal lo, 

candado, l:.pi z, manzana, ar bol, casa, mujer~ 

vaca, reloj, velero1 -flor y bolsa), una marimba, 

un mallete, 1-ma cinta de 2.70 mts., c:intil 

adhesiva., una pelota de gamo., una tarjeta, cinta 

no transparente, un tubo, papel suave (para 

-forrat·), un block de dibujo. un l&piz sin goma 

para el ni'1o, un ta.Piz para el evaluadOr, hojas 

blancas eKtraa, diez cubos (de 2.5 cm. de lado), 

dos piezas de cartOn de 12.5 x 20 cm., treg 

cuadrados chicos y tras grandes de color 

an1ar i 1 lo, a2ul y ro Jo, treG clrculos chicas y 

tres. 91·andes de color amar·illo, azul y rojo. 

HlPDTE6l61 

Ho• No eMisten di~erencias signi~icativas en 

cuanto al desarróllo <motriz, cognc9citivo, de 

lenguaje y ~ersonal social) de nihos que 

asistieron a una gua.rderla antes de i.ngresar al 

Jardln de Nit1os y de nii'1os que no asistieron a·. 
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una guarderla1 es decir, los niNos de ambos 

grupos alcanzan punt~Jes similares al ser 

evaluados con la Prueba de Habilldade• 

Mc:Carthy. 

Hl1 Existen dl.ferencias signiTic~tivas en 

cuanto al desarrollo (motriz, cognoscitivo, de 

lenguaje y personal-social) de nif"los que 

asistieron a una guarderla antes de ingresar al 

Jardln de NiNo'5 y de· niNos que no asistieron a 

una guarderla1 es deci.·, los primeros alcanzan 

puntajes m~s bajos al ser evaluados con la Prueba 

de Habilidades McCarthy. 

DISENCh Cuas iexper imental· de dos grupos, teniendo 

en cuenta que ~ste puede conceptualizarse como 

una clase particular de disef"to p'reexperimental. 

Entre sus principales caracterlsticas 

encontramos: 

(a) Se emplea en e•canarlos naturales¡ 

(b) Carece de un control experimental completa, 

(e) El u•o de procedimientos que minimizan los 

a~ectos de Tuentes de invalidez Yt 

cJ> La disponibilidad cuando no e• posible la 

utilizacibn de un diaeNo eKperifftenta-1. 
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PROCEDIMIENTO: Se trabajó 15 d!as con los 30 

niftos, 7 dlas para los primeros 15 de guarderia y 

los restantes para los de no guarderla. El 

procedimiento tuvo el mismo orden con ambos 

grupos. Presontandose· en ocasjones la madre y/o 

la gula escolar, sin que esto ocasionara algCtn 

disturbio. Para la evaluaciOn, se sentó al ni~o 

de Trente de manera que se le pudiese modelar la· 

que tenla que hacer, en tareas tales como brincar 

o caminar, etc. 

Todas las tareas se real izaron segt:1n El 

Manual de Instrucciones para la Administracibn y 

PuntaJes de las Pruebas de la Escala ·de 

Habilidades Mc:Carthy Para Ni rias·: 
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RESULTADOS 

La aplicación del instrumento proporciono pur.tajes o 

Indices de cali~icaciOn absolutos de las seis Areaa 

evaluadas,, -Fluctuantes entre los 22.0 y los 147.0 puntos. La 

cantidad y/o nOmero de tareas realizadas por loa nitsos (el 

promedio de tiempo de cada evaluaciOn .fue 45 minutos 

aproximadamente>, de acuerdo al contenido de las pruebas, 

aumentaron en el aspecto perceptual (que implica a gu vez 

al Area de la memoria y de lo motor) y en el aspecto verbal 

y en aspecto motor (que inclulan también a la memoria y a lo 

perceptual>. Asim!smo, disminuyeron en el aspecto 

cognoscitivo <conteniendo al area de memoria, de lo verbal, 

lo perceptual y de los conceptos numéricos (cuantitativo> y 

eÍl al aspecto de conceptos num~ricos Ccuantita.tivor cuya 

conexiOn retom~ a la memoria). Estas actividades implic•ron 

lenguaje, conceptos n6mer·i cos, coordinAcit:Jn motara, 

ejecuciOn perceptiva y otras habilidad1tt1, que determinaron 

de eata ~arma la obtenciOn de dichas puntajes. 

De estas puntuacione9, ~u• como se dmtectO qua la~ 

nihos que asistieron a una guarderla aventajaran a los 

nihos que recibieron cuidado• diario•.Por parte de su madr•1 

desarrollando habilidades dietint•• y Adqui.ri•!lda por ello 
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mayores puntajes en las ~reas de conducta motriz; 

cognoscitiva, de lenguajo y persOnal social (por lo tanto, 

se rechaza la hipOtesis nula porque sl hay diTerencias). Con 

un rang·o de puntuaci6n para los primeros de 55. O c"'l 147. O 

puntos <ver anexo No. 1) y para los segundos de 22.0 a 118.0 

puntos <ver· anexo No. 2). 

Los p1..1ntajes obi;.enidos pan\ el ~rea verbal fueron 

mayores en los nif'tos que asistieron a una .gu.:.irder!.a, 

TABLA No. t RANGOS DE PUNTUACION 

NINDS GUE ASISTERON A LA GUARDERIA 

------------------~---------~-------------

ASPECTO RANGO 

VERBAL 64.0 - 77.0 

PERCEPTUAL 61.0 - 78.0. 

CONCEPTOS 

NUMERICOS s5.o -. 76.0 

COGNOSC 1 TI VD 

GENERAL 120.!) - 147.0 
~· .~ '• . 

MEMORIA 60.0 - 70.0 
.-' ~ . .. 

MOTOR 6t.o· .,. 78.0 



112 

oscilando entre un rango 64.0 a 77.0 Puntos demostrando asl, 

tener mayor habilidad para expresarse verbalmente. Mientras 

que estás mismos ni~os, por el contrario puntuaron mls bajo 

en al ~rea de conceptos num~rico& (cuantitativo) con un 

rango de 55.0 a 76.0 puntos; denotando asl, diTicultad en 

cuanto al entendimiento cuantitativo de la pai"abra <ver 

tabla No. 11. 

En contraste con estos resultados, los ni~os que no 

asisten a una·guarderla mostraron mayor Tacilidad en el 

manejo de los n~meros, obteniendo en el aspecto de conceptos 

numericoa <cuantitativo) un rango de 30.0 a 57.0 puntos y en 

los conceptos verbales al obtener en el aspecto, puntajea de 

22.0 a bO.O (ver tabla No. 2). 

En general, estos datos nos indican que al comparar 

un ~rupo Y otro• entre aspectos evaluado• da los mismos, hay 

diferenci"as en cuanto al desarrollo de cada tarea o 

actividad reali~ada. Es decir, en lo referente al aspecto 

verbal, los n~~os que asisten • una guardarla poseen mayor 

facilidad ~e fluidez verbal, memor.ia de ilu&traci.one&, 

memoria. verbal, madurez de sus conceptos verbales, 

re~Onocimiento de palabras, frases y oraciones, y analoglas 

opuestas, que los niNos cuyos cuidados y atenciones &on 

proporcionados por parte de sus madrea. 



La media de ejecuciones observada (ver tabla No. 3) de 

dicho aspecto, entre ambos grupos f'ue de Xl= 74.5 y X2= 43.4 

puntos corroborando asl, lo descrito anteriormente. 

TABLA No. 2 RANGOS DE PUNTUACION 

NINOS auE NO ASISTERON A UNA GUARDERIA 

ASPECTO RANGO 

VERBAL 22.0 ·60.0 

PERCEPTUAL 25.o - 62.0 

CONCEPTOS . 

NUMERICOS 30.0 ·57.0 

COGNOSCITIVO 

GENEf>AL 52.0 - 118.0 

MEMORIA 29.0· ·-. si·.·o 
;. '"• 

MOTOR 23.0·" .:. ·55·.o· 

--------------------~-------~--:..-~·~~~~L~~i 
... > '~:j .... ., . 

consistió en la realizac:iOn 

de puntuaciOn del '&t·ea .. P"é~~-~·p_t'uai·, que 

de .l~~·~·~··~:.' ·,a lrl~~~·s .de ·-la 

El rango 

manipulación de materiale7, para 105 n~l"fciS -~·~:~ :;~5~-~ten a u!'la 

guarde-ria vario entre 61.0 a 78.·o p1.llÍ.fos:.·cv¿·~ tabia. N6. 1); 
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muy por arriba de les niP'lati que no asisten a una.guardarla,.· 

ya que el rango de puntaje de estos OltimotS nihos va d& 25.0 

a.62.0 puntos <ver tabla No. 2>, cuya m~dia de ejecucibn 

TluctOa entre Xl =68.4 y X2= 40.9 puntea <ver tabla No. 3) 

respectivamente. 

Como se menciono añter iormente, el aspecto 

contr-cversial 

de c::onceptos 

(por puntuación> entr~ amhos grupos Tue el 

num&ricos <cuantitativo>, los nif1os que 

recibieron cuidados diarios por parte de su madre obtuvieron 

el mayor n~ngo de punta.Je en este aspecto en comparaciOn con 

los otros cinco asp~ctos restantes <V, P, GC, ME, MT> con 

un rango de 30.0 a 57.0 puntos. Al contYario de eGto, se 

observa que en lo reTerente ~ este aspecto, las nihos 

asistentes a una guardarla tuvieron t"'ango menor de 

puntuaciones de 55.0 a 76.0 puntas en camparaci6Íl con les 

otros aspectos evaluados <V, P, Ge, ME, MT>. 

La media de ejecuciones por tal motivo, .fue de X1=.69.6 

puntos para las niho~ de guard•rla y X2= 39.b punto5 para 

loe nitfos de no guardarla <ver grAfica No. 1). Este aspecto 

evaluO la actitud del nino hac:i• los n~maros y el 

entendimiento cuantitativo de la palabra, con pruebas 

relacionadas con cuestiones numérica&, memoria de n~meros, 

series progresivas, series inveraas y conteo y 



clasi.ficacibn. 

TABLA No. 3 MEDIA DE EJECUCIONE5 

ASPECTO 

VERBAL 

PERCEPTUAL 

CONCEPTOS 

NUMERICOS 

COGNOSCITIVO 

GENERAL 

MEMORIA 

MOTOR 

Nil'IOS DE 
GUARDERIA 

Xi 

<V> 74,5 

<Pl 68.4 

(Cl 68.6 

(GCl 134.7 

<ME> 65;2 

<MTl 68.0 

Nil'IOS DE NO 
GUARDERIA 

X2 

43.4 

40.9 

39.·6 

83.8 

38.0 

37,4 
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El aspecto cognoucitivo general estuvo cqmpuesto en los 

aspectos verbal, perceptual y Cuantitativo. Cada tarea era 

cognoscitiva por naturaleza, y la escala como un todo daba 

la medida del Tuncionamiento cognoscitivo en conjunto. En 

particular, este aspecto representaba la habilidad.del niho 

para infegrar sus conocimientos acumulados y adaptarlos a 



lió 

. . . 
las tareas de la Escala de Habilidades McCarthy Para Ni~os 

cuando ~stos eran administrados en •11 de lo cual se 

observo, que nuevamente los 'nihos que asistiere~ a una 

goar·derla obtuvieron un mayor rango de punta Je de 120. O a 

147.0 puntos <ver tabla No. 1), que los nif"los que ·no asisten 

a una gua.rderla 52.0 a 118.0 puntos _<ver tabla No. 2). La 

tabla No. 3 y la gr~fica No. 1, nos sartalan el rango de 

diferencia de los nif"los que asisten a una guarderla que fue 

de Xl= 134.7 y de ·1as ni~os que no asistieron a una 

guarderl~_.de X2= 83.8 puntos. 

El aspecto de memo:ta, valoraba la remembranza del niNo 

a corto Plazo proporcionando respuestas verbalms y no 

verbales y con· una variedad de tareas pre5entando para 

ello estimulas auditivos y visuales en memoria de 

ilustraciones, en la secuencia de derivacibn y oolpeteo y en 

la secuencia numérica, y estlmulos auditivos en la memoria 

verbal y en la memoria de n~meros.. En l• tabla No. 

observamo9 que en al ca~o de los nihoa que a~istiaron ~ una 

guardarla, 6stos obtuvieron un rango de punta Je de 60. O a 

70.0, mientras que en la tabla No. 2, se percata que los 

nihos que no as~stier~n a una guardarla obtienen de 29.0 a 

51.0 puntos.·La media de ejecucibn es alta en lo re~erente a 

los nihos que asistieron a ·una guardarla <X1 111 65.2 puntos) y 

·baja en comparacibn con loe nir'ID& qua no asiQtieron a una 

guardarla <X2= 38.0 puntos). 
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Lo antes mencionado, se corrobora con la grATica No. 

1, ya que ésta muestt""a. los rango» de dif'erencia entre ambOe 

grupos en cuanto al aspecto verbal es de 31.1 puntos1 

mientras que el del aspecto perceptual es da 27.5 puntosi 

,a.si mismo en lo cor-respondiente al aspecto de conceptos 

numé-Yicos <cuantitativo_> y cognoscitivo general estos son de 

29.0 y 50.9 puntos respectivamente; en lo ra.ferente a.l 

aspecto memoria el ran~o de diTerencia es de 27.2 puntos y 

por Oltimo el motor es de 30.ó puntos. Con ello se advierte 

que el aspecto cognoscitivo general que concentro el puntaJe 

de lo verbal, perceptual y cuantitativo es el de mayor 

lndi~e de cali~icaciOn absoluto, 5eguido por el aspecto 

verbal y a.si mismo, proseguidos de los a•pec:tas motor, 

conceptos num~ricos Ccuantitativol, perceptual y memoria. 

El bltimo aspecto evaluado Tue el motor, •ste valor6 la 

ca0rd~naci0n del rÚt1o cuando este real iiaba una gran 

variedad de tareas motoras gruesas y finas. Dentro de las 

tareas que se realizaron ePtuvo prefi&nte la coordinación de 

la pierna, ccordinaciOn del brazo y la •ccibn imitativa 

mediante el dibujo de una fioura geometrica y de una ~i9ura 

huma.na (niha-.niho). El rengo de puntaJe de los nlflos que 

asisten a una guarderla -fue de 61.0 a 78.0 puntos <ver 

tabla No. 1) y de los ni~cs que no asisten a una guarderla 

<ver· tabla No.2) de 23 .. 0 a 55.0 puntes.·· COIQQ se.puede notar, 

hubo una gran variabilidad en ei;te aspecto entre ambos 
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grupos, ya que al observar la tabla No. 3, la media de 

ejecución de los nil'fos de guarderla -Fue de X1= 68.0 y de la 

de los de no guardería de X2= 37.4 puntos. 

Fin<llmente, los resultados de la aplicación del 

estadlstic.o t para dise1'1os de dos grupo~ indeµendientes 

(Silva, 1992) con un nivel de significaciOn de o.os para 

una prueba de dos colas se muestran en la tabla No. 4. Lo 

cual dio como resultado en el aspecto vei:-bal: 9.73; 

perceptual: e.ea; conceptos nümericos (c~antitativo>Í 11.56; 

cognoscitivo generall 9.25J memoriar 14.24 ·y motorr 12. 77, 

TABLA No. 4 R¡;:SULTADOS DE LA APLICACION. DEL ESTADISTICO T 

--~-------------------------------------------------------
ASPECTO ESTADIST!CO "t" NIVEL DE SIGNIFICACION 

0.05 
-----------------~-------------------------------~------

VERBAL 9. 73 SIGNIFICATIVO. 

PERCEPTUAL e.se SIGNIFICATIVO. 

CONCEPTOS 

NUMERICOS 11.56 SIGNIFICATIVO. 

COGNOSCITIVO 

GENERAL 9.25 SIGNIFICATIVO. 

MEMORIA 14.24 SIGNIFICATIVO. 

MOTOR 12.77 s'IGNIFICATIVO. 
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DISCUSION 

Los resultados encontrados con ambos grupos en la 

presente intervenciOn mue»tran que1 

En el Area motriz los ni'1os que asisteron a una 

guarderla mostraron mejores ejecuciones y sin muchn esruerzo 

las tareas motoras gruesas y Tinas que se les pidiO que 

realizaran en comparaciOn con ·los nif'loli criados en casa y 

que no asisteron a una guarderla. En cuanto a tareas de 

coordinaciOn de pierna, los primeros denotaron el balance de 

su postura, asimismo los segundos titubearon un poco en 

sus movimientos y buscaban a su mamA (&in estar presente) 

como queriendo la aprobación de ésta. Se observo en ambos 

grupbs, dii=icultad en eJecuciOn de la tarea de coordinaciOn 

de brazo concerniente a arrojar una pelota ~ trAv6s de un 

hoyo en una tarjeta, ya que no lograron acertar a 6ste. En 

ambas tareas se denot6 la preferencia del brazo, pierna y 

ojo derecho en 1~ ejecuciOn de la tarva d• 1mitaci6n que 

constaba en mirar a trav6s de un tubo, para ambos ;rupos. 
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Por su parte, ·el copiado de las nueve figuras (dibujo 

de una Tigura> estando presento el modelo a sagui~ p•ra,los 

nirtos de casa como para los de guardarla les resultb 

relajante, puesto .que hasta deseaban colorear el dibujo. 



Esto mismo paso con la prueba sobre el dibujo de un nil'1o, 

soto que aqul se observo un hecho curioso ya que los nil'1os 

de guardarla. dibujaron a otros nil'1os <hermanos, primos, 

amigos> y los criados en el hogar se dibujaron a sl mismos 

(asl el los mismos lo describieron). 

En cuanto al Area cognoscitiva, como se menciono con 

anterioridad; se considero la relaciOn de las Escalas Verbal 

Perceptual + Conceptos Nümericos (Cuantitativa> 

Cognoscitiva Gener-al. Esta nos revelo que los primeros 

desarrollaron una mejor ejec:uciOn en el Area perceptual en 

relaciOn con la manipulaciOn de materiales a tr·áves de la 

construcciOn de bloques, real izando entre 3 y 4 torres 

cor.rectamente en comparacibn de 2 y 3 torres de los del 

segundo grupo; en el ensamble de los 6 rompecabezas se 

percibiO el interes en ambos grupos, preTerentemente por las 

-figuras del gato, la vaca, la pera y el oso, y se entreviO 

su di-Ficultad tambi~n en ambos grupo5 por la .figura del 

plfjaro. Las dos pruebas atractivas en esta Area -fueron1 

primero la marimba (secuencia de 8 series de derivaci6n y 

9olpeteo), aunque la aecuencía no ·Tue memorizaba en su 

totalidad por ninguno de los dos grupos (5 secuencian 

correctas para el pt" im~r grupo y tres correctas para el 

segundo) s y segundo los 12 bloques de colores los cuales 

estmularon su audiciOn y visuali::aci6n en forma agradable. 
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Aunque tambHm ambos grupos no concluyeron la prueba, 

denotando desinterés al final de la prueba. V por Oltimo, 

las tareas del dibujo de una figura y de un niho tocantes a 

esta :.trea, fueron ya descritas en Ar-ea motriz. 

Los nil"fos que asistieron previamente a la guardarla 

(estando o no la gula> fueron muy sociables y diestros para 

memorizar verbalmente <a rea verbal y de memoria) en 

comparaciOn con los nihos cuyos cuidados fueron 

proporcionado~ en ca5a (estando o no la madre> dado que 

Ostos se mostra~on tlmidos y callados. En eata Area se 

enfatizo lo anterior, tanto en la remembranza de las 6 
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carta• (memoria de ilustraciones>, en reconocimiento de laa · 

palabras en parte I y I I, en la repetición de oraciones a 

veces un poco alteradas con menos palabras <memoria verbal 

(parte I y JI), como en la fluidez verbal clasioficando 

palabras que calan dentt"o de cuatro categorlas y en las 

analoglas opuestas cuya faci 1 idad para encentar ·10 opuesto 

al ejemplo dado se percato _con mAs rapidez en los ni~o• de 

casa que en los otros. 

Por otro lado, las 12 preguntas de informacibn nOmerica 

<Area de conceptos nOmericoB) resultaron complicadas para •u 

resoluciOn a partir del 4Q ltem en adelante tanto como para 

el primer grupo como para el segundo. Una situaciOn muy 
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s1milar 3 ésta, se observo en la tarea referente a conteo y 

clasi-ficacibn; en ella se pedla a lo; nil"los que contaran y 

entandier•n palabras cuantitativ~s simples. Sin embargo, 

cuando &e prasent6 la tarea de repeticiOn de 6 secuencias de 

d1gitoB en el ot·den presenlado <parte IJ, y la rapeticiOn de 

5 secuencias de dlgi to? al ,.evés del orden dado (parte 11) 

loa nihos da casa memorizaron correctamente y con rapide~ la 

mayorla de las sE:>cucmcias; en c:u«nto qua esto para los nit'1os 

de guarderla les resultó embarazosoª Por tal motivo, en asta 

Are~ se percato de la habilidad cuantitativa de lo~ nihos 

Ct'iddOS E!O al hogar hacia las ser·ies nl.imericaG. cabe 

mencionar que en ambos grupos se observat·on ciertos 

impedimentos en las ejec:uci·oncs de las tareas de esta At"ea., 

como los descritos anteriormenteª A mi parecer esto podrla 

5er la pauta a investigaciones posteriores retomando lo 

der¡cr i to aqul referente al ó.rea. de conceptos nl!tmer ic:os en 

~mbos gruposª 

En de.finit.iva en cu.ante· a la encontrado en este 

estudio, la$ ~reafi de mayor desenvoltura de los niNos de 

trP.s artes de edad que asistieron a una guarderia -fuoron: la 

verbal, la perceptual, la motora y la memoria. En ellas se 

percilt6 l~ habilidad de los mismos para expreuars~ 

verbalment~, intelactuali~ar y socíaliz~rse~ En comparac:iOn 



con los niNos cuyos cuidados diarios Tueron proporcionados 

en casa, cu~1as ~reas mAs desarrolladas .Tueroni la da 

conceptos nOmaricos <cuantitativa> y la perCeptual. 
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• CONCLUSIONES 

Anteriormente, el estilo tradicional de vida de la 

mujer en nuestra ciudad, era la de esposa y madre, 

dedi~~ndose por ello a la exclusiva tarea de formar a los 

hijos y adminintrar el hog~r; con la creencia de que si no 

permanecla las 24 horas del dla con sus hijos se crearlan 

estragos a nivel psicolCgico y funcional en ellos. Esto 

produce un di lema para las madt"es que laboran Tuera ~el 

hogar y no tienen con qui~n dejar a los hijos para ir a 

trabajar, propici:tndose en ella~ por ende, cambios 

emocionales (principalmente culpabilidad) y desesperaciCn 

por la falta de solvencia econCmica. El presente estudio se 

llevb a cabo partiendo ·de estos hechos relevantes, dado que 

amba~ situaciones provocan preocupaciOn e inquietud a muchas 

madres que se enfrentan -diariamente- a la di.ficil decisiOn 

de asngurar una supervisibn cidecuuda y segura de sus hijo~ 

mientr.;i.s el las trabajan. Las madres ponen de mani.fiesto sus 

dud.r:~s acerca de los eTectos negativos que puede producir el 

.,;apararse de sus hijos a edades muy tempranas durante varias 

horas al dla por la entrada a la guardar lil de llstos, dado 

que esta separacibn .fot·zosa de ellas y sus hijos debilitar~ 

su rtalaciOn <creaciOn del apego), sin embargo, como ya se tla 

dichu -y se pudo percatar- a lo largo. de este estudio 
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(comparativo>, el hecho de que una diada m•dre-hi jo · se 

separe varias horas del dla, no implica necesariamente que 

s~ vea aTectado negativamente el desarrollo del niho. 

No se requier.e que la madre y el hijo pasen mucho 

tiempo Juntos, para asegurar un Optimo desarrollo de aquél 

Cpai-a que e><ist.a amor no es nece~ario que la madre est~ las 

24 horas· dol dla a disposiciOn de su hijo), mAs bien se 

requiere c.:ilidad en la relacibn q"ue establezcan entre ellos. 

Asimismo, e.1<preaan tambitm temor· por las 

consecuencias perjudiciales que pudiesen presentarse en el 

desarrollo integral de GUS hijos Cpor el mito o creencia de 

e¡ue 1 as guarder· I as no son muy buenas o aconsejables para 

los nihos y que hay un ·trato.~rlo e interpersonal de parte 

de las educadoras que ahl laboran. Pero en la actualidad, 

las guardarlas han sido restruc:turadas y son atendidas -en 

su mayorla- por proTesionales>. 

En general los nif'fos de madres que trab4jan Tuera del 

hogar se pueden desenvolver tan bien, c:omo aquellos c:uyas 

madres trabajan en el hogar y cuidan al nif'fo. En el presente 

estudio, el hecho de que las madres trabajaran ruera del 

hogar·y recurrieran al centro de atenci6n diurna (guarderla) 

no tuvo e-factos neg"ativos en el desarrollo de sus hijos <rue 



una experiencia positiva y estimulo su de$arrol lo 

intelectual en forma normal) J dado que se pudo aofirmar que 

los nihos de tres a~os.de edad que asistieron previamente 

durante un ¿if'lo a una guardar la y que s1.1s madres trabajaron 

-fuera del hogar; mostraron ventajas de desarrollo en las 

areas cognosc1tiva, verbal <lengui\je>, motriz (coordinac:i6n 

moto1·a gruesa y Tina), perceptual y· personal-social. Por 

medio del juego, los nihos se valieron para conocerse a si 

mismos; tuvieron oportunidades de c:ooper·ar en.mutas comunes 

y de comenzar entender el punto de vista y los 

sentimientos de otras personas. Cuando la cooper'°'ciOn se 

transformaba en conflicto~ aprendieron c6mo en.frentat·se con 

la frustraciOn, el temor y las oTensüs al amor propio. 

Las habilidades o destrezas adquiridas despertaron en 

el los el gran interés de aventL1ran:.e por el mundo, por 

reconocer los nümet·os, los nombre.s de los coltwes y algunas 

letras del i\lTabeto. Los nif'1os apr·endieron ob&ervando las 

secuencias de sus actos, poniendo los objetos. en nuevas 

Tot"mas y obteniendo retroalimentaciOn de quienes los 

rodeaban. En sl, practicaron sus habilidades de caminar 

~entamente, correr con velocidad y -fuerza, trepat", saltar, 

dibujar y lanzar una pelota incansablemente y con gran 

placer. 
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Las Areas de mayor rango de puntaJe para este grupo 

·. ~ueron la cognoscitiva, la verbal y la personal-social~ esto 

Tue debido a que los nihos de madres trabajadoras son mAs 

sociables; es decir, son mAs abiertos can respecto a sus 

puntos.de vista sobr& los temas dados interesAndoles hacerse 

entender rApidamente como adultos <mejorando su lenguaje). 

AdemAs las madres de estos nihos, tienen un co~portamiento 

mAs tranquilo y paciente y disTrutan mAs la compahla de sus 

hijos, que las amas de casa que conviven con éstos todo el 

tiempo. Por su parte, las Areas de menor puntuación para 

este mismo grupo, Tueron la de memoria y la de conceptos 

num6ric:os (cuantitativa>. En ambas Areas les resulto di-flcil 

a los nirtos recordar· las secuencias, quizAs esto •e suscito 

asl por su inquietud <a veces se distralan) para terminar l"a 

prueba y continuar con las restantes. 

Por su parte, el grupo de nil'los que recibieron cuidados 

diarios por parte de su madre y no han asistido a una 

gu~rderl•, obtuvieron bajos puntaJes en alguna• da las Areaa 

de deaarrollo evaluadas en comparaciOn con los nil'los que 

asistieron a una guarderla, por ejemplo en al Area verbal, 

perceptual y motora. Estos eran menos sociables <tlmidos a 

introvertidos> con otros nihos y con la gente que los rodea, 

no adquieran destrezas verbales tan rApido como lo• niflo• de 

guardarla. No tomaban la iniciativa en los JueQoa, •ran m6s 
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celosos y les cuestaba trabajo compartir sus juguetes. 

AdemAs de que eran mAs dependientes. de los adultos y m:t.s 

inseguros. Sin embargo, en lo referente al 

cognoscitiva, de concept~s numericos (cuantitativa) y 

memoria, estos superaron en puntaje (en las Oltimas dos 

~reas) a los nil'\os que asist~eron a una guardarla.". En este 

grupo, so ·percato su obediencia y seguimiento <a veces 

también se distrlan, pero.volvlan a poner atenciOn>. hacia la 

indicaciones dadas en cada prueba. 

Como comentario f"inal, se sugiere que se implante en 

f"orma · o-ficial tanto en guarderlas de gobierno c'omo 

pat·tic:ulares, pl~ticas a los padres de familia (asesorla: 

hablarles acerca de que no noco~ariamente el desarrollo se 

ve afectado por asistir el ni~o Lma guarderia) y 

educadoras dirigidas poi· psicólogos, retomando los· 

resultados de este estudio (comparativo>. Esto se plantea 

debido al interes observado por los padres de lo~ nil'tos de 

ambos grupos~ en relaciOn, a la prueba realizada y a lo. 

encontrado en sus hiJos. 

Se considera tambi~n que estos datos <retomandolo~ como 

base de otros estudios mAs amplios>, pueden dar la pauta 

para estudios comparativos mas detallados con nihos de 

guardarlas p6bli~ns o priv~daB, ya que de seguir 



130. 

encontrando datos similares se· pradrla oTrecer mayor" 

tranquilidad y conf-Í'anza a las madres que laboran -fuera del 

hogar. Se recomienda estudiar una muestra mucho mAs extensa 

de nihos de ambos sexo~ y desde recién nacidos ha~t~ 

preeescolares <dado que la presente muestra ~ue pequeNa), 

para detectar similitudes o di~erencias con respecto a las 

Areas de desarrollo aqul descritas, retomando nuevamente 

como·instrumento de evaluacíOn la Escala de Habilidades 

McCa_rthy Para Nitlos y asl comparar el in-flujo -por ejemplo-

de les di~erentes status socioeconbmiccs, de familias 

pequetlas <hijos OnicosJ o grandes (4 o mAs hijos> que .fueran 

o no deseados, o quizb.s de madres o padres solteras (os>, 

divorciadas <o5>, vuidas '<os) o emocionalmente inapacitadas 

<os1 para atender a. sus hijos. O bien simplemente con 

mujeres que no necesitan trabajar- y lo hacen para sentirse 

6tiles (recordemos que, el servicio de guardarla sirve para 

que las mujeres puedan asumir mayores responsabilidades 

econOmicas y pollticclfi ~uera de su casa). 



ANEXOS 

Se ane:-cci.n al presente trabajo las tablas de evaluaciOn 

de la Escala de Habilidades McCarty Para Ni~os (MSCA> a ~in 

de dar soporta a los resultados y conclusiones planteados. 
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ANEXO No. 1 

--------------------------------~------------~--~----------

Tabla No. 1. Resultados obtenidos por los ninos que 

asistieron a. una guarder~a. 

NINOS QUE ASISTIERON A UNA GUARDERIA 

ASPECTO 

VERBAL PERCEP- CONCEP. 
TUAL NUMER. 

COGNOSC. 
GENERAL 

MEMO
RIA 

MOTOR 

SUJETOS 

1 75.0. 69.0 69.0 134.0 61.0 67.0 
2 77.0 64.o· 76.0 136.0 67.0 .64.0 
.3 77.0 63.0 ·73.0 134.0 61.0 70.0 
4 75.0 63.0 67.0 133.0 65.0 b3.0 
5 76.0 75.0 71.0 139.0 b7.0 70.0 
6 77.0 71.0 67.0 136.0 64.0 70.0 
7 76.0 70.0 b5.0 134.0 61.0 ·:.!»5.0 
e 72.0 bb.O 67.0 133.0 64.0 67.0 
'I 75.0 70.0 6'1.0 135.0 65.0 70.0 

10 75.0 6e;o 6'1.0 134.0 67.0 6'1.0 
11 15.o 66.0 b'l.O 134.0 66.0 67.0 
12 77.0 78.0 71.0 147.0 74.0 78.0 
13 64.0 61.0 55.0 120.0 60.0 61.0 
14 75.o 10.0. 71.0 135.0 66.0 ?o.o 
15 12.0 74.0 71.0 137.0 70.0 69.0 
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ANEXO No, 2 

--------------------~------------------~-------~------------

Ti'\bla No. ··2~ Re~ulta.~_o_s, obtenidos por. los ni1'1os. que no 
.; ' . ' 

aSiStiéron ~·a·: u~a:_g~'~r:~erla> 

N!~O~ llUE AS~SHERDN, ~ UNA GUARDERIA' 

ASPECTO 

VERBAL PERCEP- CONCEP. COGNOSC. MEMO- MOTOR 
TUAL NUMER. GENERAL RIA 

SUJETOS 

1 so.o· 4S.O 43.0 9b,0 34.0 37.0 
2 s2.o 48.0 43.0 97.0 3b.O 40.0 
3 ·bo.o·. 62.0 57.0 118.0 S1.0 SS.O 
4 41.0 3S.O 30.0 68.0 3b.O 3b.O 
5 30.0 29.0 30.0 b2.0 34.0 2b.O 
6 so.o ·40,0 41.0 95.0 39.0 41.0 
7 ··27;0. 2s.o 30.0 58.0 29.0 23.0 
8 's3;o. s1.o 5S.O 10b.O 47.0 40.0 
9. 22;0"· 27.0 30.0 s2.o 37.0 33.0 

· 10 '' :. s1·;0 so.o 41.0 9b.O 47.0 42.0 
. 11 ":,:;.30;0: .. 32;0 35.0 64,0 29.0 3b.O 
.12 :·. >f ~~::.g'~ SI.O. 46.0 106.0 42.0 48.(l 
.13 41.(l .39.0 83.0 40.0 42.0 
14 so.o:.· 41,0 39.0 92.0 3b.9 37.0 
1s· .. 34.0. 29.0 3S.O bS.O 34.0 2b.O 
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