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INTPODUCClON 

F: n la actualidad se vive una Ep oc a de c <1111bios en donde 

se obsi=rva que la maym-1a de las c ienc ias est~n en constanti= 

des.;in-ol lo y cada una de el las pi-opone mayores aportaciones 

que conllevan al mejor-amiento o transf-ormacibn de las mismas. 

Así, 1.:1 ciencia de la F'sicologfa no puede ser la 

exepc.:ibn y en el campo en particular del desarrollo infantil 

r-es ulta apr-emiante .:1nalizar dir:l10 desarr-ollo no solo en el 

contexto tr·arJicional de 1a interacción m<•dre--hijo, sino en el 

conte >:to de guar· deria o C.D.l. (í.:ent1-o de Desarrollo 

Infantil), el cual es reqL1er· ido con mayor f :1-ecue11cia por un 

c:r·ec i e nte nL1mer·o de hogar· es en los que no es su·f ic i ente 1 a 

i:!por· tacibn econbmica del var-ón o en los cua les la mu jer busca 

una 1·eal ización pr·ofesional. Pe1-o realmente el 

conte >: to de gua1· cJe1· i ¿, p1·oporc: i onar 1 as con di e iones para que 

~l niño se desarrolle plenamente? 

Pa1··a Jog1· ¿,r cl"11 · respuesta a est..:, i. 1.terr-ogante c;e 

pl antearon los s iguientes objetivos generales: 

l.-·· Detectar si e :ns·i:F., alguna 1 P. lación entre :i a ac: titud y 

conduct.; de r:uatr·o c uic:i<>dCJié.l.S de una g11ar-der· f¿, del IMSS y el 

gr-adf:l de. de s ar r· ol lo qu e.! p1·esentan veintioc::t10 niños que acuden 

a ~sta, t"r1 i ·d ~; areas de: Soc ialización, lenguaje, cognición y 

desarrollo motriz. 

2 . -·· Ide nti ·f-i c: ar si E»:iste al guna 1·elación entre la actitlld cJe 

cuan~nta y r1ueve c. ui d ador· as de distint.:., s ~¡11 a1·de1-!as y la 

actitud de cua t ro c uidador as del IMSS. 

<a> 
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P.;a -a icig t-a1- lo ante1-ior·, se plante.;u-on los sigui e ntes 

objetívos especlficos: 

1. - Identi fi car la consistencia en las res puestas d8 c uarenta 

y nueve c uidadoras de distintas gL1arded:as en los n .1br-os : 

trato, se >: o, nivel socioecontrnico y desarrollo. 

2.- EvalLt~u- la Intencidad de la a c titud de cuarenta y nueve 

cuidadoras de distintas guarderfas en los cuatro rubros 

mencionados. 

3. - Describir la prominencia de cuarenta y nueve cuidadoras 

en los c uatro rubros. 

4. - · Reconocer el grado de habilidades conduc tuales que 

presentan veintiocho niños de una guarderfa del IMSS en las 

a reas de: Socialización, 

motr-i z. 

lenguaje, cogn ici ón y desarrol l o 

5. -- Ar ta li<:ar- l a conducta que pt-esentan cuatro cLlidadoras del 

lMSS . 

Para lograr- tales objetivos, el tt-a baj o se divi dió en 

los siguientes cap1t ulos, además de la introdLtc:ción y la 

bi bl i ograf'i a . 

E. n el c api tulo 1, se mencionan los ·Fa cton;,>s que 

inter vienen en el desar rDllo infantil, dHstaca ndo de entre 

ellos, c omo factor pos iti vo, a la interacc ión del nino con 

los adultos que le rodean y con su entorno inmediato CWa ll o n, 

et al; cita dos en P ineda, 1987 >, q ue i nc l u ye al e1mbient e 

f1 s ico, c omo los; e leme nt o s que inter v ienen en la 

fat-macibn de una acti t ud po r- pa r-te de los a dultos hacia e l 



3 (a) 

como son: E<c,tt·uctura familia1·, 

nivr~l s o c io- ecónomico, nivel educativo y vi vcencial. CWallon, 

e t al cit ado e n F'inedd 1'187 ; Howes y Ste~iat·d , 1984; B•>Umrind, 

1 97ll . 

En el capitulo 11, se desat·t· t,lla una bno.ve 1·evisión 

bibl iogr7afica de los estudios m~s importantes que demuestran 

que la estimulación temprana produce bene+icios 

1·el e vancia en el desan·ollo de las capacidades 

de g1-an 

del niño 

debido a que las est1-ur.:turas ne1-vi osas son más n ,·cept i vas a 

los est1mulos ambientales, mie11tr<3S má s p e queño sea el 

indv'í duo (plast ici dad ci=rebral ) , denomi nándos ele a esto, 

pe r'ío do crltico para el aprendizaje. 

El capitu :to 111, reali za una retrospección con la 

f: i11dlitJa1j de ac.l¿"-a r el sL11· g im1en1.:o de las gua1-der:fa s c omo 

un.;i neces1c1ad s oc ial ,. i nev itable, de las Lu ales -< e puede 

espet-ar ei' ic ient.i a o hE? nF~-f·!cios pa t· a el ciesé<n-ullo i1 ·1fa11t11 

si . .:uen t .::i con t.rn a mt)le nt e d e act .i va in t.e t .. ac:c i ón Fnt.1·12 a du J t o s 

~ i11tantes, destr·uyendo el. mit o df.:.' J.,~ 11 cJeprJ v ;_,cJún m.::.te1 · na n 

como c.aLIS<'I dL' un bajo r. oefi c: .iente d e desan ol lo de los niños 

dl~ guar· det· "ta. 

E n P.l capitL1lo lV, se crnaliz a m~s c:o nc:r t=tame nte la 

1·elación e>:istente l os adultos, 

estimulacibn temp ra na y la g uar-der· ia, que 

conjuga.: i bn ele E•stos ·Factor es puede resu l ta1· en un des .:fft-ol lo 

p len a de ld s capacidades del peque~o. 



El cap1 t ulo V desc1-ibe det~dladamerrl: e los l1b jetivos 

Generales y E~:.pec:!-l'ic:os , asl como el Método , P nJcE1dimiento, 

crite1- ios de e valuación de los i nstt-u rnentos .:;plicados y el 

Cuestionario de Actitud apl ic ado a las c u idadoras. 

t11 ti mo, en 1-esul tados , s e 1-etoma toda 

inf o1-me1cibn a nte1-io1- para notif'icar- s obre e l c umplimiento de 

los objetivos pr o puestos en e s ta Tesis, asl c omo los alcances 

y limitaciones de los mismos. 
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CAPITULO 

1. - FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO INFANTI L 

Antes de hablar de los factores que inte r vienen en el 

desar r ollo infantil, es preciso revisar primero los 

acontecimientos históricos que precediero n al g ran auge que 

cobra en la actualidad hablar del niño, así como presentar la 

concepción 

infante. 

de algunos autores sobre el desarrollo del 

Es así como Denval (1978>, nos proporciona un panorama 

cronológico sobre el tema y principia mencionando que en la 

época medieval no existía prácticamente una concepción del 

niño como tal, este era considerado como un adulto al que 

solo le hacía falta estatura. 

Es hasta los siglos XVl l y XVl 11 cuando se producen 

cambios y se empieza a considerar al niño como algo 

valioso, rechazando la idea del "adulto pequel'lo" y un 

propagador de este pensamiento es Jacobo Rouseau. En 1970, el 

famoso pedagogo suizo Pestalozzi empiez a a anotar en un 

diario, las observaciones que hacía d e su hijo pequeño. 

Dietr i ch Tiedhman <1781-1783, citado por Denval, op. cit . >, 

también anotó el des arrollo de su hijo y no solo eso, dicho 

volumen fue titulado "El Desarrollo de las Facultades 

Espi ri tuales del niño". 

En un trabajo de Cha1- les Da r win de 1817 se presentaron 

al g unas obse rvaciones sobre el desarrollo de su propio hijo y 

f ue publicado c omo "La e >: p1-esión de las emociones en el 

h ombre y l os an i mal e s " · Jean Piaget publicó en 1936, las 



observaciones hechas día a día de la evolución de sus tres 

hijos en el periodo, denominado por el mismo como 

senso r iomotor. Preyer, fisiólogo alem~n hizo sus estudios en 

1937, sobre el desan-ol lo infantil desde antes del 

nacimiento, tomando en cuenta el aspecto físico y mental 

(psicogénes isl, primero realizó estos estudios con su hijo· 

Gordon < 1987), menciona que un impulso determinante • 

la nueva ciencia de la psicología i nfantil, se da con Sigmund 

Fn?~t d 1~n 1. 901, quien considera a la niñez como una etapa de 

c n~c ia l i mp crtan~ i & para e l futuro equilibrio mental del 

i.ndiv idLllJ· También como una clara preocupación hacia el 

efic i ente desarrollo del infante, Binet en 1903 da a conocer 

"pi-uebas de inteligencia" para determinar si las habi 1 idades 

de un niño correspondían a su edad; si estaba retrasado o 

adelantado a ella. 

Cabe mencionar que todas las aportaciones descritas son 

de gran importancia, si~ embargo destacan de entre ellas 

tres: la realizada por Piaget, las de Freud y la de Binet, 

las cuales trascendieron por su contenido, aunque cabe 

aclarar, que no son más que la culminac i ón de concepciones 

precedentes que aún siguen siendo respetadas y valoradas en 

la actualidad por el impulso brindado al estudio del niño 

Una vez revisados aunque de man e ra 

antecedentes históricos sobi-e la temática 

procede r emos a mos trar como es c oncebid o el 

infantil, en opinión de varios autores. 

b r eve los 

inf a nti 1, 

desarrollo 
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Comenzamos por citar la opini6n de Gesell (1970 1, quien 

cons i de r a en 1959 al desarrollo integral del niño <psíquico y 

físico) , como una serie de cambios que se producen debido al 

crecim i ento orgánico, cuya acci6n provoca que el s istema 

nervioso se modifique de tal forma que la conducta del 

individuo se diferencie y cambie, siendo así el desar r ollo, 

un movimiento progres·ivo de etapas de crecimiento , en l•s 

cuales el organismo va madurando orgánica y psíquicam•nte. 

Edmuns <1971, citado en Steiner, 1986>, considera a su 

vez, que las condiciones que nosotros los adultos le 

ofrezc amos al niño, son las condiciones que det.ermin•n su 

evoluc i6n ascendente, p•ra llegar a adulto. Cada ni~o tiene 

Slts p r opias cualidades, sus propias c:apac idades para su vida 

futu r a, pero nuestra responsabilidad de adultos es cre•r las 

opor t.unidades para que esas c•pacidades puedan alcanzar su 

máximo despliegue, su máx ima expresi6n· Para esto, considera 

el autor, que es necesario que nosotros comprendamos al niño, 

que sepamos cuales son sus necesidades y tendencias 

i nmanen tes. 

P i aget en 1962, realiza una ser ie de planteamientos, 

muy similares a Gesell· Compara el desarrollo infantil c on el 

c r e ci miento orgánico. "Así como el cuerpo evoluciona hasta 

al can za r un n i vel relativam~nte estable, car acter i zado por el 

f inal del crec imi e nto y la madurez de los 6rganos, asi 

tambi én la vi da men t a l pltede c onc:ebi i-se c omo l a e vo l l tc i 6n 

3 



hacia una forma de equilibrio final, rep r esentada por la vida 

adulta"·•· <Piaget, 1992>· 

Montessori <1958>, opina que "la infancia es una 

prolongación del acto de la creación··· el niño es un ser 

particular, distinto de otros y del adulto, dotado de 

maravillosas energias latentes que tienden al desarrollo" 

<Montessori, 1955 citada en Gutiérrez, 1972) · Cabe mencionar 

que la clave fundamental del pensamiento de Montessori es 

considerar al niño como un ser esp i r i t.ua 1 deseoso de 

libertad, la cual permite a cada niño elaborar . sus propias y 

peculiares diferencias que van a ir cambiando conforme cambie 

su personalidad; así , el adulto y el maestro no deben 

intervenir abusivamente; no deben imponer nada, ni exigir 

nada , sino limitarse a obser var y dirigir. 

Bijou y Baer (1968>, por su par·te, conciben al 

desar r ollo infantil como una serie de cambios progresivos que 

tiene la conducta de Ltn organismo en 1-elación con el 

ambiente, a medida que aumentan edad y experiencia. 

Por su parte, los representantes de la psicologia 

evolutiva <Wallon, 

1979, Moerk, 1982 

1979, Vigotsky, 1979, Bronfenbrenner, 

y Ronda! 1983 citados en Pineda, 1987 ) 

definen al desarrollo del infante, como el producto de la 

interacción de este con los adultos qLte lo rodean. Uno de 

estos autores, Vigotsky <!BID> ilustra claramente el 

pensamiento de "evolucionistas" y la c uestión se plantea d e 

la siguiente manera: A partir de los primeros días del 

4 



desai-i-ollo del niño, sus a ctitudes adquiere n un significado 

propio en un sistema de conducta social, y al dirigirse a un 

objeto c onc1-et.o, el camino que va del niño al 

objeto al niño, pasa a través del "otro " . 

objeto· y del 

De hecho la 

ontogenia es producto de la relación del niño con el adulto y 

di cho análisis no tiene sentido si no se incluye al adulto en 

su relación con aquel 

op. cit. > • Steiner 

<Vigotsky, 

<1986), po r 

1979 citado en Pineda, 

su parte concibe al 

desarrollo del infante como una especie di! esponja, que 

absorbe todo su entorno. 

Hasta aqui se han p r esentado algunas de las ideas sobre 

el desarrollo más destacadas en el mundo científico y de las 

cuales se puede concluir que dicho desarrollo implica no solo 

describir y e xplica r la adquisición y evolución en el niño de 

las diversas funciones y sistemas de r espues t a <lenguaje, 

cog nición, motricidad y socialización), s i no que se tiene 

que tomar en cuenta que; dicha evoluci ó n es producto de la 

interacción del niño con el adulto y con el entorno 

inmediato, por lo que; es necesario, como comenta Pineda 

<1987>, estudiar al niño con el adulto y no en aislado; hay 

que estudiar sus formas de interacción, asi como las 

impl i caciones que puede traer para el desa r rollo del infante. 

Es evidente que actualmente el des arrollo infantil ya 

no s e a socia exclusivamente a factores de o ri g en biológico o 

genét i c o como la nutric i ón, etnia, edad de la madre, 
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desa n ·ol lo ges,t al. y post natal ; 

complicado, ent:no> ot 1··os . 

E:d.s ten inves t .i.gacjo r1e s que nos mues t r· an l a r· el evanc ia 

de otr· os facto r es que inciden de man t"? 1-a co nt unde n te e n e l 

d e s;:wr-o llo del niño , estos son la e st r· uct.Lwa de la fa mil i a e n 

que nace el niño , 1as ac t itudes d ,,,, lo s adult os qu e co nviven 

co n el in-fan t.e; su nive l e ducativo y vi venciód c:omo p ad r· es, 

el a mbiente fí s ico y emocional pr·op on: ionacJo a l nií-ío y l a 

c lase soc i o - ·eco nóm i ca <CSE > la que pe r· te necen los 

p adn?s d e ·Fami 1 ia . 

1.1 ESTRUCTURA FAM ILIAR 

S e in ic ia el s igLlient e caplt u lo con e l tema del 

an~lisls d e la e st r-uc tura familiar p or co nsiderarla l a p r i me r 

influencia que recibe el n iño a l n acer . 

A 2ste r· especto, Han ke et al <1979 ), cons ider· a a la 

familia como un a "i 11st a11cia f.H· im a r·ia e n l a socialización por·· 

qtH~ e n el la el niño 1··eal iz a s us p1- imeras e:.~ p e 1··· ienc í as 

s ociales que, s e g ún los rec onoci mi entos psicológicos, so n m~s 

s ig ni -F.icat.: ivos y r"f i cie11t e ,;; que todas l a s p os t e r·i.or·es. Dadc1 

l a i mpor·tancia del nií"1o en l a f¿,mil.ia, SF.Jr.:or·r:I ( 1975) e:< p l.ica 

que todo yr ·upo +ami.lia1· e s u nce\ ·f cwmd ciE? ei t- g<""n112ació n muy 

p¿t1··t ic u l .3 tH, :i. n-fJujd ~?l p o ¡·H dive t· :::>o s -F actores~ !:;r1c:i<.1f.?conómj co ~:_.. , 

1.J r·ga11iz a. ¡···se s::.e lF.: co noce como E·:..;tr·1.tctu1·c1 f1::~miJ.:i. 2;t .. ~ (~U1.~ v('J. ¡3 

t~~ ~.: t.Jr co r i~:.ti t· uida, s€~9C.tn fJ ·i. tthr-=1· (1 974) ~1 poi· .. un s~ 1stPm2 d~= 

r.¡ue v~ n 
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relaci6n ent r e pad r e s e hij os,de l a cual s e va a d e r iva r el 

comportamiento educacional, social, emoci onal, re l ig i oso , 

etc. , que va a regir dich a relaci6n · Así entonces , de l a 

estructu r a de roles r ealizada en la fami l i a, así como de los 

modelos de comunicaci6n e i nte r ac c i6n dominantes, va a 

depender qué y como aprenda el niñ o . 

Secord Cop. cit.), añade que la importancia del estudio 

de la es t ructura familiar radica en que nos permite analizar 

las relaciones entre sus miembros , y esto nos da incluso 

elementos para pronosticar i mpli c aciones de una 

estructura familiar particular en el d esa r ro l lo del niño. 

Lo mencionado por Secord es solo el inicio de una serie 

de inves ti gac iones encaminadas al estudio del i mpacto que 

pueden t e ne r de t erminadas e s t r uc tu r as familia r es en diversas 

4reas de l d esarroll o infantil· 

Howes y Stewa rt < 1984) , e >: am i na ron p rec i samen te la 

relaci6 n e nt re las c a r a c terísticas o e structuras familiares y 

la cal i dad del cu i dado proporcionado al niño· Para esto, 

emplearon ci ncuenta y cinco n i ños ent r e los once y treinta 

meses de e dad, a sus padres consanguíneos y a padres 

sustituto s . El nivel educativo de ambos iba desde nivel 

secunda ri a hasta profesional. 

Lo s n iños fueron enrolados en c in c uen t a y cinco 

diferentes f amilias Cde los padres sust i tutos > con las qLte 

pasaban m~s de seis hora s, apa r te de sus famili a s o ri g i nales. 

La idea era registrar al niño con sus pad r es y tutores en s us 
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respectivos hoga r es y por separado detectar la 

estructura sustentada por la familia y cor r elacionarla con el 

cuidado brindado al infante. 

Para es tudiar la estructura familiar se registraron las 

siguientes categorías: estrés de los padres o tutores en sus 

relaciones con el niño <cuando este se negaba a asearse, 

comer o desistir en algunos juegos peligrosos: caminar por 

bordes de muebles al tos, escalones o jugar con fuego, si se 

daba el caso>, contacto social (besos, caricias, atención>; 

estabilidad social <relación de camaradería, llena de 

confianza>; nut r ición en la crianza del niño <preferencia por 

alimentos naturales, preparados con higiene a los alimentos 

chatarra>; crianza restrictiva (impedirle emprender 

ac tividades nuevas) y solvencia económ ica <obtención de 

ingres os económicos por encima del salario mínimo). 

Los resultados reporta ron que 1 as f ami 1 i as que no eran 

restr ic tivas, 

económicamente, 

ni estresadas y 

proporcionaban una 

que e r an solventes 

más alta calidad de 

cuidado al niño: se le permitía al niño explorar cosas nuevas 

y cuan do s e exponía a situaciones peligrosas, el adulto lo 

ayudaba en vez de est r esarse, además eran niños más nutridos, 

soc i ables activos. Mientras que las familias más 

restrictivas, estresadas y menos solventes económicamente 

fueron asociadas con las calidades más bajas del cuidado del 

niño. Se observó q Lte estos niños 1-echa zaban las relacione s 

con sus pad res o durab an muy poco con ellas. 
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C ab<.• menc ionar- que se consideraba a lta o baja ca lidad 

del cuidaclo por l,:;is bajas puntuaciones obtenidas en Jas 

catego1·1as registradas y que ya fueron mencionadas . 

Con estos r esu ltados, Howes y Stewart <op. cit. ) 

arrojan mucha 1 uz s obre la importanc ia del e»:a mef"I de la 

n ?lacibn e ntre las ca r-acte1- h ; ticas -familia1· es y la calid.;d 

del cu i dado del n :iño y las r-epen:usiones en SLl dPsan-ollo 

f'isico y cugnitivo. Por- esto, se sugiet·e qL1e el dPsan-ollo 

infantil no puede estudiarse sin examinar· las influencias 

concurrentes de la -familia en que este se desenvuelve, pues 

de sus r-elaci.rJnes se va a su desar-ro 11 o y 

persona 1 i ck1 d . 

Adt:.> m~ s, si se c onsi der·a que L:;i -fami li a ef.;; e l pr im~~ r

contar t o del niño co n el mundo Cen la mayor1a d e los c a sos) y 

-el lugar· en dond~ pasa l .:i m.;i yor par·te de SLl tiempo, las 

influencias f a miliares c obran una re l. Pvancia digna ele 

considerar en todo tr aba jo avocado al estu d io del n iño . 

1. 2 ACfITUD!::S DE L OS ADULTOS EN EL DESARROLLO INFl-\NTIL 

Es evidente que una estr-uctLu-a familia.r- , englCJba una 

determinada actitud en CL1anto d las ,-elaciones c on todos los 

miembros de esa -familia. 

P a r-a pr· incipiar- Selltiz ( 1 '/80), de-Fine una ¿Ktit:ud c orno 

una di s posición de pens.:'lmiento o de accibn que jL1nt o con 

otras in-fluencia s de tipo CL1ltur-c.l, E:d ll c ati vo , r-eli<;¡ioso y 

vi v enc ie1l, d •~ t t-! r" m .r 1 e1n las c:o11duc.::t:as '' seguir- ante u n c1ojet o o 
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evento determinado. Lindgren (1982>, agrega que una actitud 

tiene componentes afectivos, cognoscitivos y propios de la 

conducta por lo que entraña sentimientos, 

creencias y acción. Katz y Scotland (1959, 

e1110ciones, 

citados en 

Lindgren, op. cit.> consideran a la actitud como todo un 

complejo sistema de valores que influyen en la conducta del 

individuo. 

Una actitud es entonces, una postura hacia la vida, una 

forma particular de responder. Cabe mencionar que todos los 

individuos presentan L1na determinada actitud hacia las 

situaciones de la vida cotidiana, es decir, estas van a 

influir en el comportamiento del individuo y van a variar de 

sL1 j eto a sujeto, de acuerdo factores par,t icu lares: 

culturales, educativos, experiencias directas, etc. 

El presente capitulo se centrai-á en la influencia de 

las actitudes de los adultos en el desarrollo infantil· 

Un análisis de la influencia de las actitudes del 

adulto en el desarrollo del niño nos lleva, necesariamente a 

ref lex ion ar sobre el "análisis interactivo" de la relación 

adulto-niño. Dicho análisis se sostiene, seg~n varios autores 

<Moer!<, 1982 y Rondal, 1983, citados por Pineda, 1987i, en 

varias premisas, la más importante nos dice que el desarrollo 

de las diferentes funciones psicológicas en el niño, es 

producto, en gran medida, de la interacc ión de este con los 

adultos que le rodean, por lo que es necesario estudiar la 

diada adulto-niño. 
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E >: i s ti;! una gran c:ant i dad de l i ter· atL.wa ql1e estL1di ,, la 

interacc ibn adulto-niAo 

i nfant i 1. 

y su efec to en el dflsa r· r o l lo 

Rondal y Moer· k ( 1983 y 1980 r·espectivamente, ci tados 

en Pineda, op. c it.>, comentan que par·ece haber una r· e laci ó n 

entr-e determinadas técnicas l ingülsticas por- parte de los 

adultos y la velocidad con que adquie1· e n el lenguaje los 

niAos. De ser as!, c omenta Pineda CIBIDl, que un elemento que 

ayudar-'l.a a compr-ender l a diferencia obser-vadct en el 

desarrollo d~'l lt-:> ngua j e en nlAos de la misma ed¿<d 1 ser-la la 

activida d p ctterna r-espec ti va. Veamos otro estud io al respecto 

Los ~;;u jetos de Baum1· ind C1967l, consistier·on en una 

muestra de treinta y dos niAos s eleccionados de u na población 

de ciento diez niAos de tr-es y cuatro aAos de edad, 

p er· tenec ient es a la clé<se me di a. Los niAos fue1·on <.'Valuados 

en relac ión con ci nco di me nsiones de la perso nali d ad: 

autoco ntr·ol, te;.nd <: nc i as de acercamiento o alejamiento de 

ot ros, confia n z a en si mi s mos, ánimo s ubjetivo y te ndencias a 

relacionarse en forma positiva co n otros. 

Los 1· esultados dP. esta evaluación per mi ti er·on 

cl asificar a los t reinta y dos niAos en tres g rupos : Grupo I; 

estaba fo n na do por· t rece n iños de an imo elevado (optimistas), 

confiados en si mismos, con acercamiento y control . Grupo II; 

era n niños que most r·a ban gr· ado escaso de afiliación con su s 

coetáneos I de áni rno y qu e no sobr·esa1 ieron en 

" a r:P-r·r: a m1entu". G n.1~·0 III; estuv o co n s ti t. uido por ocho ni í-íos 
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que mo s traro11 poco c onf ian za en s1 mi smos, e s caso a u tocontrol 

y acerc amiento. 

En seguida, se mi di er·on 1 as conductas dE~ 1 os p,,;icfres t1n 

inte r ai:cibn con sus hijos en dos s ituaciones. En l a p1·imer¿, , 

la madr· e o el padre debia enseñar· al nino algunos conceptos 

numéri c: o s . En la segunda, se ;e per·mitió al niño par· t "icipar 

en una situación de juego 1 ibre con l¿' madni1 o padr·e o los 

dos, par· ticipando e intensificando la actividad del nií'ío o 

bi en, r·e=.tr-:i ngiéndos i= a leer un.;1 r·evista si asi Jo prefer· ia. 

F'r:ir- últ imo s2 E!ntr·evi!;t ~ ,,. ambos ¡:.¡adr·es por separ·ado para 

tr·a t a r s c;bt .. e? sus creenc.:1a s , actitudes y trato h a cia el 

desarrollo del nií'ío. 

El mater· ial reunido de los padr· es y los niños, fue 

anal izado y agr· upado en cuatro conceptos: control de los 

padres, exigencias de madurez, comunic~ciOn y cr-ianza. El 

control de los padres se consideraba c:omo una actitud de los 

padr· e s en que se emp 1 e aban i 11cent i vos y refL1er zos para 

obtener e f-ectos positivos con la conducta del niño. En las 

e>:iyenc ias de madLwez, los padres n .1spetaban las decisiones 

del niño, concediéndole independencia. En la CL•municaciOn 

padr·e-hijo, se utilizaba la r·azón para obtener la docilidc.d 

del niño, alentando el intercambio verbal. En cr·ianza los 

padres "negociaban" ciertas n?glas de índole doméstica con 

los nií'íos, al asignarles un quehacer doméstico. 

Lo~~ n~sul tactos mostr·ar·on que los pc.1 dr·es ele los niños 

adecuadus socialmente, (Grupo I) obtuviE?t·on altas 
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pr··opor-ciones di" las cuatr-o var-iables de conducta <exigencias 

de madurez, comunicación, crianza, contr-ol de los pad1-es). 

Los padrees de los niños, ansios os <Grupo II>, obtuvier-o n 

p1·-ume d i os dE' bajas pr-opor-ciones de co11t1-ol y e :d genc ias de 

madure z , se comuni c ar on menos y no fueron muy apoy adores con 

sL1s hijos. Los padr-es de los niños inmaduros ([1rL1po 111>, 

proporc ionaron muy poco control, hicieron pocas e xi gencias de 

conducta madura y se comunicaron muy poco, 

apoyo proroedio. 

pero mostr-ar o n 

Los r- esu ltados obtenidos por Baumr- i nd (op. cit.) 

concuerdan en cierta f o rma, con el sentido común: mL1est r a11 

que los niños más ajustados socialmente tienen tanto firme 

control como afecto. Sus padres esperan condw::ta "madur-a" y 

participan en grado considerable en la comunicación para ser 

4ue este hP.c ho sea claro. Además, el niño 11 inmaduro" 

(descrito como el ester·eot i po del "niño mimado ") , obtiene 

poco cont1-ol y pocas c ,dgem: ias de conducta ma dura. En poci\S 

palabr-as , el n i ño bi e n <1jL1stado soc ialme nte c1b t iene mas de 

todo, y el a n s ioso y t!l i nmadu r-o obti P.nen menos . 

Poster-ir.w a E'ste e <ot udio, el mismo Baumr· incl <197 1>, 

dir- igib un e studio mas e:·:t enso al e1nter- io1- con niños de 

jardines in+a nt 1l es dP. Be r-keley, Californi <1 , co n el f in de 

e>:am i n ar- o tr os asp ectos de las r-el a ciones entre la con d u c ta 

ele :t o s p ac.frt> s 't la a r; t i v i da d l1el ni fí o . En ge 11e1-al , s us 

ha l lazgos con i11ci d ie1-on con el Estu d i o de 15'67. Una d E.> } ¿is 
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dimensio ne s que estudió fue la independencia , la tendenciA de 

los niños a compor-tarse de manera que no son estereotipadas 

sino ~nicas a su personalidad, para tomar sus propias 

decisiones s obre cualquier asunto, y par-a en ocasiones, 

c:uestionar- la autoridad adulta. Los niños que tuvier-on altas 

notaci ones en esta dimensión, fueron capaces de mostrar 

conduc t as car-acter- iza das por dominación r·esistencia, 

detennine1cibn y or ientación hacia el logro . 

Par-a n2alizar- s1_1 an~lisis, Baumrind (197l>, hace una 

cla!r- i;: -tc:acih •1 ent1·-,c¡> tre!; ciiferentes tipos de control paten10: 

pa dn~s a ut cwi t:a r íos, 

toler-antes . Los p a dres 

aL1tor- i tat i vos 

autoritarios s iguen un 

y padres 

patrón fijo 

absolut o de conducta, exigen obediencia y recurren al c astigo 

fí si co con + r·ecuencia. Los padres autoritativos tienen gran 

interca mbio ver-bal con sus hijos y demuestran que hay un 

razonamiento detr~s de cada política y e>: igencias. Jos padr-es 

tolerantes, e luden funciones como agentes activos, insist e n 

mu y poco en respons abilidades al niño s obre 

familiares, rutinas hogareñas o el orden. 

E n el est Ltdio de Baumrind <or,.cit. ) los 11ii'ios di·" padn:·s 

autoritativos crecieron en mucho mejor +urma que los de 

padres autor i tarios o toler-ante, tendiendo a ser- m:"as 

amig ables con sus padr· es y con los adultos , m1'\s c ooperati vos, 

determinados y m~s o rie n tados al logro que los otros niños. 

Estos hal J ¿< zgus lleva1-on ,, Baumr- ind a concluir que la 

conduct a socia 1 mente r- ¡,•sponsabl E! en los n i ñas es a µoyada por-
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padres que se comp o 1· tan de manet- a socia 1 mente r·esponsdab le, 

qu e muestr.- 2\n g r an comLtnicaciC.•n con sus h i Jo•.; y que ejercen 

c ontrol y hacen uso de refuerzos pos itivos. Los pad.-es, 

ademas, pueden se1-vi1· como modelos y agentes vet-sát i les m~is 

efecti v os si a doptan actitudes menos agt·esivas haci.;1 los 

como a menudo sLtcede con padres 

i ndifenrnt es . 

Los estudios de Baumrind son valiosos porque evaluan a 

los dos p1· ogenitu1·es en su relación con el niño. situación 

poco comun en la mayor· ia d E.· los estudios inter· a c tivos, en los 

que generalmente, se incluye la diada madre-hijo. 

F'e11·a -Fin¿<liza r se puedE.· decir que los e s tudios de 

üaunw .i nd han sida una c lara muestra de los e ·Fec tos que 

pr· oduc en d e terminadas ¿1ct. i 1.:udes de los ctdulb.JS e n el 

desenvolvimiento de los roinos, siendo e stos considet· ados como 

uno de los t'acton:s mas importantes en el dHsan-ol l o 

per· sonal - s o c: ial del niño, que c o nstitu ye una de las bases 

pa r a las ot1·as areas del desar· r-oll o , tales como: crignición, 

lengua je y motricidad. 

Como cor ·1p l emento a estas idro•as, (1958) . 

opina que si deseamos qL1e los niños teo•ngan un b <' en desar1·o llo 

dro• su s fu ncic•ntcs intelec.t.u<.de,., y sociales, e s necesar .. io que 

los adult.ws tL•rig an un co no c 1mierito del '' a lma" de l niño, pero 

r·echci z a l.'l idea de CJUl? e l c:o nocim iento teng.:i q ue Sl~ t- r l.gido y 

mecánico Pª"ª se: ;·- c i entí ·~ ico, e ll a de -F i enc:le un c onucim i entw 

,;;1ten t u , e;-:c.cl:o y conc r8t o, c omo e:·:ige l a c ie nc i a, p•:t· o a la 
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vez unido a L1r1 amor sincero y penetrante por la in-fancia y 

por lo que esta puede llegar a ser. Así, Montessor-i decía 

"tratemos de i11fundi1- en una misma alma, el esplrit:u del 

aspEffD sac1-i·Ficio del cient:!-fico y del éxtasis ine-Fable del 

mlsti co y tendremos per-Fectamente el esplritu del maestro". 

Estos dos diferentes e n-Foques combinados, el cient!fico 

y el místico, constituy<·m la pied1-a angLllar de la obra de 

Montess or i, ya que~ por un lado a rgumenta en base a 

obser-vaciones y e>rperimentos pr-ecisos, y por otro considera 

que la f'é, esper-anza y con-fianza constituyen el modo ma s 

eficaz de enseñar a las niños la independencia y la seguridad 

en si mismos. 

Poi- otro lado, Steiner ( 1986) ' mene iona que si 

come n zamos como educadores, a ejercer violencia para acelerar 

el desarrollo natural del infante; si no comprendemos que hay 

que deja1-le en libertad y actuar· como simples auxiliares, 

podemos dañar el organismo para toda sLc vida ulte1- ior. Si 

en-iJneamente, poi- métodos P >: ter-nos obligamos al niño a que 

hab le, camine, lea, etc; si no nos limitamos a la mera ayuda, 

si no que presionamos, le causaremos un daño permanente . 

Ahora bien continúa Steir1e1- (J986l, como el niíío es 

considet-ado el mas deli cado órgano sensorio, no solamente 

se n s ible a las in-fluencias f\sicas que le 1-odean, sino, asl 

mismo, a las in-flL1encias mLirales, especialmente a las del 

pensamiento. Asi pm· muy 1-ebL1scado que pueda pat·ec:er a la 

mentalidad mater- iali sta n1oden1a, el siente, poi- muy peqL1eño 

16 



que sea, todo lo que piensa los que a su alrededor se hallan. 

Por lo qLte c omo padres o maestros, debemos no solamente 

evitar las a c ciones e}:ter i ot·mente impropias, sino ser 

internamente vet·aces, internamente mor·ales, al pensat· y al 

sentir, puesto que el niño percibe todo esto y lo absorbe y 

así, va formando SLt naturale z a, no solamente con nuestt· as 

palabr·as y acciones sino, en supeditación a nuestra total 

actitud mental y afectiva. Es por esto que la calidad de la 

persona encat·gada del niño es lo m~s impot·tante, desde el 

momento mismo en que el niño nace. 

Complementando lo ar1tet· ior·, Lievegoed (citado en 

Steinet· , 1986>, consider· a que carece de sentido todo el 

11 amanet·ami ento" que utili z a el adulto hacia el niño: 

dirigiéndole cumplidos, para luego apartase del niño y 

conversat· sobr·e asuntos mds "importantes". El que se ocupe 

del in~= ante tiene que empeñarse con cabal interés y cálidos 

sentimientos en ayudar a ese set· t1umano a encaminar· SLt vida, 

con el pleno respeto y con entereza moral. El niño pequeño 

que, aparentemente totlavia no "entiende" es el que con mayor 

intensid.ad asimila los más profundos c ontenidos anltnicos de 

los adultos en su comunicacibn. 

Para finalizar es pertinente comentar que los en~oques 

pt·esentados pot· Montessor· i , Steiner· y Lievegoed, antes 

mencionados, fo1·man junto con la postura de Baumrind (op. 

cit.), una é\méllgama, que a juicio pt· opi o , es mL1y positiva y 
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digna de l oma r· se en c u enta en todas las a c c iQr1c•s que el 

adulto e mprenda con el ni ño . 

At1or ¿, bien se ha h a bl a do mL1 c ho de que hay o t. t·os 

-factores que ti ene efectos en e 1 des an·ol l f.J i nf'ant i 1 y que 

moldean las act it udes del adu l to en s u r· t., lación con e l niño, 

uno de el los es el nivel socio-económico q ue rodea al niño y 

del cual se desprenden otros dos fa ctores , que segOn al gunos 

autores <Secord, 1975 y Maisonneove, 1 '>'8 5), van ligados al 

nivel soc io-econbmico de los padres del in+ante, estos son el 

nl '1e l educativo de los pt·ogenitores y la experiencia <.: orno 

padre5 que también se consideran dentro del slguiente punto. 

1. 3 I NFLUENCIA DEL NIVEL SOC I AL Y ECDNOMICO 

DE LA i= AMI LIA 

l'lc [;innies (19'78>, come nt a que dura n te los pr·imer·os años 

de estudio sobr·e el niño, casi no se t o maba en cue n t a el 

nivel soc i o-económi co <NSE) d e los padres. No +:ué s ino hast a 

con el trabajo de los soci ó logos a l +:ina l de lns aKos treinta 

qL1 e los cientl ·Fi cos condu<.:tista5 tuvieron f' . i r· m L~ evidencia al 

asociar tendencias dr,~ co n duct a b ien de~f' i11 ida con l,<s divr,~t·sas 

p osiciones en e l NSE. En el estudio de "Yankketm~n" ef'ectu,:1 do 

po r Wat·ne r· y Lunt (1941, cit ado en Me Ginnes, op cit) f'ué un 

acontecimiento muy importante. 

Es t o5 a L1 tores obset' va 1· or1 la candL1cta de todos los 

habi td n tes de un pequeikl pueblo mar· i timo de Ne1vbury , 

Massac: hus<:tts ; 11otaron qL1ién se 1·elacionaba c o n quién, y le:; 

p1c1ier·o11 llt " ' ' ' 1· 1bit· a la gente con 1« qu •~ c o nvi v i d rl. Los;; 
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investigadores analizaron estas observaciones y descripci o nes 

inter·per"sonales y c lasificat·on a los lugat-enos en clas e s 

sociales: Clase Alta, Clase Media, Clase Tr-a baj a do ra y Clase 

Baja. 

Cabe menc ionar· que? el método "l>J.01n1e r" tenla comü base 

de s u c lasi f i cación <quién se asocia con quién). En la 

a c tualidad se curr-elac:iona dicha asociación con el nivel 

ocupacional y educativo de los indiv1duos. 

As1 entonces seg(in Warner-Lunt, la Clase Alta <CA) 

puede consider·ar-se como integrada mayor-mente por individuos 

c on educación universit;;ria. La mayor!a han alcanzado cier· to 

gr-ado de nivel ocupacional: son profesionistas. o desempeñan 

cargos ejecuti vos o s on dueños de grandes negocios. 

La Clase ~1edia <CM>, 58 compone de oficinistas o 

vendedores, comer· e i antes muy hábiles o dueños de pequeños 

m~gocios, po..- lo general tienen un nivel educ a tivo de 

pt·eparator· ia y muelles de ello~~ cLw saron c ar-r-er· a s cu t-tas o 

téc:n ici'ls . Los miembr·os de la Clase T t· al..Jajador·a <CT>, p o r· lo 

g enet· al ter-mi n.:uon la s ecundat· ia y desempeñan tJ CLlpaciones 

c alific:actas o no c al i ·F i cacias de d i.ve r-sos ti pos . Los 

individuos de C lase Ba ja InfeTior· <CBil, o pot.wes, cuentan, 

p or· lo rP.<JL1Iar- , con una educación prima t· i a incompleta o nula 

y son emp lea dos e ventuales en tt· abajos s emical iticados o no 

c alifi c ados de baj o n ivel. 

Con t·especto a la validez de las 

c:lasific:acion es, 11c: Gi nnes (op . c:i t>' cita los datos 
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proporcionados por la Secretarla 

Bienest at- de los Estados Unidos, 

de Salud, Eduacación y 

en la cual se dice que 

dichas clasificaciones tienen un valor y aplicabilidad 

mundial <salvo "pequeños ajustes>. 

Aqu! 1·esta aclarar que dichas clasit'icac i ones f- u eron 

reali z adas en una sola y pequeña población de los Estados 

Unidos , por lo que en paises latinoamericanos c omo México, 

dif'erentes polltica y econbm i camente, las caracterir-fsti c as y 

confo1· m ,~cion de las clases &ocio-ec:onOmicas pueden pt'esentar 

alg 1.1 nas va1·iaciones. Poi- ejemplo, en Mé:dco el tet·mina r Lma 

c:a r rera profesional, no implica en :ia gran mayoría de los 

casos, ocL1par un pL1esto ejecutivo o ser dueños de g1· andes 

negocios. Sin embargo, en gene1·al, el hecho de agr·upar a 

individuos que tiene elementos en común es valioso para toda 

investigacibn porque representan var-iables que deben ser 

tomadas en cüenta, pues pueden cambiar todo un contexto de 

resultados. 

Como es nuestra finalidad adentrarnos mucho en las 

cuesti o nes Socio- económicas, nos basta con saber de dónde y 

pot· qu é s Lwgen l a s rle nominada s clases Soc:i o -Ec onóm i cas , p d t·a 

ent o nces ponet· l o s o jos en la v <H"iaci(in de los pat1·onee s de 

cr·i a nza de ún dete1·minado NSE y los efectos en el des an·ollo 

del ni ño. 
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1.4 NIVEL SOCIO- ECONOMICO Y PATRONE S DE CRIANZA INFANTIL 

Me Gi llicuddy -· De Lisi (1982), principia mencionando 

que el Estatus Socio-Económico o NSE de los padres afecta el 

contenido de las c r·eenc ias pate1·nas ar.en.: a del desar r·ol lo 

infantil. La forma en que se produc e dicha "afectación" puede 

deben;;e, segt'.m la autora a las diferentes e:·:pet ienc:ias di; 

vida a las que se ven expuestos los individuos de dif'er-entes 

estratos Socioeconbmicos. 

~~isonneove (19851, cambién considera que las actitudes 

) ' v al o res a~cJc . i adcs con los diversos niveles de clase social 
' 

pr·odL1cen c:cJn duc:tas en los padres qL1e a·Fec:tan el desarrollo 

infant il en vilrias fcwmas. Kohn C1963, 1964, citado por Me 

Ginni e s, 19781, c1bset·vo que los padt· es de lns niños de Clase 

Media <CM> de Masachussets; tend1an a preparar a sus hijos en 

trabajos en los cuales pudiesen tomar sus propias decisiones 

y tr· abaj.;H· en for· ma coope1·ativa con los dem::is, 1nientn1s que 

los padres de Clase Trabajadora CCTI e de Clase Baja <CB>, se 

inclinaban a p1· epat· a1· a sus hijos er1 ocupaciones en las que 

es esencial ajustarse a reglas e xpllci t a s . Por e stas razones 

los padres de CM fueron capac es de hacer destac.;.u- l a 

independencia y las habilidades s ociales. El dominio del 

temperamento desempeRa funciones c lave en las hab i lidade s 

sociales, y a que la 1 ibre e ;:pres ión de enojll d :i. ficL1ltC1 la 

cooperacibn y pone en peligrll el de r e c ho de actuar de manera 

independiente . De aqul qL1 t? l o\ ins t:n.1ccióri del niRo de li.<~; 

f' ami 1 ias de CM pueda hacer· clc.' s t.¿1cc1t· el r··a z onarni.€?nto, el 



entendimiento, la discusión de problemas, etc. mientras que 

los padres de Ct y Cb hacen incapié 

castigan cualquier falta a las reglas. 

en la obediencia y 

En otras palabras, las familias de CM se inclinaron por 

comportar s e de manera igualitaria o d~mocrática con sus hijos 

y las familias de CT y CB tendieron a adoptar maneras 

autoritar i as y tradicionales de crianza, todo esto est:i 

relacionado con la función social que desempeñarán en un 

futw·o. 

Las diferencias entre CM y CT report a das por Kohn 

<IBID l parecen ser generales, seg(1n Maisonneove (op.citl, ya 

que existen estudios de este tipo en otras Ciudades 

Norteamericans y otros paises. 

Pearlin <1971, en Mq,isonneove, op. cit.>, comparó los 

valores paternos en Washington D.C. y Turln, ciudad 

industrial de Italia, y encontt· ó que en ambas ciLtdades los 

padres de CM asignaron categot· !as m~s altas a valores de la 

crianza de SLIS niños que apuntaban a la responsabilidad, 

autocontrol y consideración hacia los dem~s , mientras que los 

padt·es de clase trabajadora <CT> subt· ayaron l.;1 obediencia y 

la 1 impiE.>za. 

En un estudio tr·anscultural m~s amplio, Smith (197 5, 

citado en Me GLtinnies, 197 8), solicitó a padt·es y maclr· es de 

CM y CT expresar sus reacciones inmediatas a peticiones de 

auxilio o ayuda grabadas con la voz de un niño de seis años 

de edad, así como también sus muestr· as de temperamento e 
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insoi .o ~r-ia. Los Fesultados indicar·on que la nacionalidad de 

los padr e s tj ene mL1cho que ver- con la s eve.1· idad de sus 

respuestas ; los padres de Bélgica y Francia expresat'"on gr a dos 

más altos de aspereza y menos indulgencia qu e los padt'"es de 

Inglaten· a, Canadá y Estados Unidos, pen:i lo m~s r·escatable 

pat'"a el presente capítulo e s la consistencia de l os padres de 

CM ·y CT; :los primer-os se r· evelan como padres poco sever· os y 

m~s compFensjvos, los segundos, m~s Asperos y estrictos que 

los primer-os. 

f':obles <1983), nos dice que estudios c o mparativos m:is 

recientes realiza dos en Pe1· (1, entre niños per· tenec ientes a 

diferentes e s tratos socioeconOmicos concuerdan con los datos 

ap ot'"te1 dos por· investigaciones condL1cidas en ott·os paises en 

el senti do de que los niños pr·ovenientes de las z o na ,¡, 

maFginales de una ciudad, en compar-aciOn con los de una clase 

socioeconbmica má s acomodada <CM>, muestFan en geneFal, una 

d isminuc i'bn s ig n ificativa tanto en el ctes.ar·Fo l lc1 som~tico 

c omo en e l r· e ndimiento mental, de lenguaje y escolar· . 

La disminución genet'"alizada del desan·ollo obs ervada en 

n iño s que viven en c ondiciones de e>:t r·emada po tJ1·eza , pa1·ece 

ser· c onsecuencia de la influencia de múltiples fac tor-es 

adversos , siendo los mis significativos : la desnutr·ición, 

problemas de sa lud d~r- ivados de una vivienda inadecuada; 

nacimiento, fal ta de higiene y atenciOn médica, ademas de 

·Factor·es· soci ales como educacibn y ocup~ción de los padres. 
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Pese a estos datos, e x i s ten, s egt1n Robles ( IBJD), 

investigaciones llevadas a cabo en otr-os paises que no han 

reportado diferencias significati vas en el desarrollo de 

infantes de clase socioeconómi ca me dia y baja, per·o solo 

antes de los 12, 18 o 24 meses de eclad <Pasamanick y 

Knoblock, 1961; Bayley, 1965; Golden y Bit-ns, 1961, citados 

en Ro b les , op.cit.). en c ontr-aste con otros autores han 

encc>ntrado d ife r-encias significativas a los: 7 , 15, 18 y 24 

meses, en fa vor de la cl ase socioeconómic.a mr.:>dia <Hindley, 

196 1 , Wach y Col:; , 1971, Rod1· igL1ez y Lir-a, 1 97 1, citados en 

Rob les , o p. cit .> . en contraste.~ con otros que han encontrado 

cn+erencias e n el desan·ol lo a -favo r de los niños menos 

favor,ecidos. Al t-especto Wer-ner- (1 972 y 1979, cit ado en 

Robles, op.cit.) concluyo que en algLtnas c omLtnidades pr·e-

industriales y tradicionales de Afr-ica, Asia y Latinoamérica, 

en la clase socioeconómica baja, los niños mos traban un 

de;;ar-rollo motor- aceler-ado, con r· especto a nir'íos de clase 

alta de su mi s ma edad y gr· upo étnico y también de niños 

nort eaméri canos y e ur- o peos. 

Segl'.m lo señala Werner <IBID>, los i nvestigadores 

trataron los resultados mencionados en relación a los métodos 

de cr-ianza empleados por- los adultos de las comunid.>des 

tradicionales , los que contrastaban con los de zonas urbanas. 

En las z onas pre-industriales, los i nfarttes compar-tian, 

du r ante el c urso del primer años de vida ci ertas e xperi e ncias 

en coml'.tn, como el s e r miembr o de uri <1 f ami 1 i a con mu c hos 
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cuidado r es (het·manos ) , lacta ncia matet-r1a pm· propia demanda 

<cuando e 1 niño as! 1 o su l i citaba) dl a y noche, est i mL11 ac iOn 

kinestésica en todo el cuet·po por par·te de la pet· sona que lo 

cargaba en la espalda, por pa1· ticipac i On en todas las 

acti>irlades de los a dultos y ropa escasa y holgada. En las 

zonas Lit" banas se usaban métodos dt.> c rianza m:ois 

occi d ental i z ados . 

Finalmente, ~J e rne r señala en sus conclusiones que los 

niños de clase alta pueden ser " supet· iores" a los de clase 

baja, solo al inicio del s egundo s e mestr· e de vida, que es 

c uando el volume n y la calidad de la leche matet·na ya no son 

suficientes para estos ~lt i mos. 

L,'1 observaciOn de We1·· ne1· toca un punto impor·tante, que 

es el factor 1Kltt·icional, el CLlal Vil merma1· le1 acti vidad 

e>:pl oratoria del niño, sin en1bat·go, el auto1· se olvida de 

mencionar los factor e s s ocial e s que incluyen el ni vel 

cultural de l os pa d res y estrategias de crianza empleadas por 

los p adt·es pat·a estimula1· el desarrollo potenc ial de los 

infantes . 

Con la f i nali dad de mas &.• s tos 

plantea mientos, Robles (op.cit.), nos presenta un estudio que 

pt·et ende deter-mi nat· si e x ist e n las dife1·encias en el 

desan-oll u c cH·por·al, motor y mental de i nfantes de c lases 

socioeconbmicas media y baja del F'en:1. 

Se evalua r on sesent a inf'an t e s, treinta varones y 

treinta mujer· e:- de ocho, cal o t· ce y veinte me s es de edad de 
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.las c l ases s o cioeco nómicas med ia y baja . Se e mplea l a esc a la 

Bayley pat-a f?V~ l uai- e l desan-o l lo del ni ño . Se hiciet-o n 

me dicio nes de estatw-a y peso de los n i ños . Se encontt-ó q ue 

habla u na estr e cha re l ación entre el desarrollo me n t al, mo tor 

mns tt-a ndo que 1 os infantes de clase medi a , 

a ventajat· on sign i f icativamente la inten·elación d e la clase 

social con la edad y e l s exo e vide ncia q u e , aLtnque los 

infantes de la cl a s e fuA s a romo dada lograban mejor es pu ntajes, 

a l os oc ho meses, los varones de los dos e st r· atos no di f"e t· ian 

en su de s an·o llo me nt al y somatico , má s aún, los infantes de 

la clase baja, a v entaj a ban, au nque no significativament e a 

los de c l a s e med ia . S in e mban;¡o los inf'a ntes de est e mi s mo 

gn.1po , a los c at o t· ce meses, s uperaba n muy s ignificativa mente 

en todas las ~ r · e as a los primeros ni ños. 

Este estudio c.omparat i va de i n-Fantes de c lase me di a y 

de c l ase b a ja, n o solo no e 0~ de utilida d pa r-a evidenciat

sobre cual c l ase socioe c onóm i c:a f avo rec e c on s us patr-ones de 

ct-ian .:: a, el desan-o ll o del infa n t e, si no que no s most t-ó 

da tos t-espec to a la l' q u ip a 1·-c.cit~ n de l des an-ol lo de niños de 

ambas c lases e n un mo me nto e s µ ec i ·F1co (ocho meses ) y c1Jmo ese 

desa t-r-ol J.o motot- y d isminuye 

s ignif' ica ti v a me nte t'! n los niHos de c lase baja, h,;s ta qued .:;u-

compl t:.~t: a me nt. e 1 ~ e b et :.~ a do:; pm- los 

deb i do, segl111 r;: ob 1 e s ( o p . e: i t . ) a u na de ·Factor-es : 

e ·Fect:os de .l a de s nu tr ic:ió n, dE' hiCJ i f? n e y a t: e n c i. <'.t n 

médic,:i y al nivel e duc.:üi vo y uc u p ac :i ci n a l rJe los pa dnes . 
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La c onclusión de Rob les ( IB J D) , es mu y a c •!rtada, en el 

sentido de qu~' cont e mpla a los f'ac t or· e s bi ol ógic o s y sociales 

como t· e s pons ables de las d i+et·encia s en el d e san·ollo de los 

infantes, sin e rnbat·rJo, c. u nsi det· amo s que el E•stL1dio hubiese 

estado más c o mple t o si se hubiesen incluido l as estrategias 

de crianza de los padres de di-ferentes clases :.ac iales, c o mo 

lo presentó un autor citado por el mi s mo. Estudiar las 

estt· ategias de ct· ianza de los padres y el desa1· rol lo del 

niño , nos va a permitir, analizar los -factores que bene-fician 

el desarrollo y poder hacer m~s investigación al respec to . 

Alguno s autores, entre ellos Robles Cop.cit.), Han 

mencionado qrn? el nivel educativo y ocupacional de los pad1·es 

inc i den las di-ferencias del desarrollo in-fantil. 

1.5 NIVEL C::DUCATIVO Y EXPERIENCIA COMO PADRES 

Como mencionamos ya, el nivel Socio-EconOmico, va 

íntimamente ligado con el nivel educativo y ocupacional de 

los individuos y estos a su vez, con las actitudes o patrones 

de crianza para el in-fante. 

Laosa 0980, citado en Me l'iillicuddy- De Lisi, 1982) ha 

pnesentadci elatos que indi ca n qw"' a ma yo t· escola1· 1 1.I C1d , l a 

gentE? s e encuent1·a e:-: puesta a una mayot· v a1· 1e1j¡,-, d d e estímulos 

de enseñanza y tal e:-: pet·iencia puede afer. t ea· las c: n~enci ¿~ s y 

estilo de c r··· ianza hacia los niños. 

Holloway y Gorman 11 9 88), n eis mue s t...-an L<n estud i o en el 

que s e c rnnp ¿, 1· an las c r· e e n c ias sob1·· e Ja ct· i a nza cie los n i ños 

de l a s pt·opias madn? s de e:> s tos cci n la de: s u s maP-s tt·os . Había 

2 7 



grandes d i ferencias en el nivel educ a tivo de m~ dres y 

maestt·os . La s madres tenian Llna e dL1cación esco lar· de entre 

dos y ocho años, la de los maestros iba de once a veinte 

años, todos eran profesionistas con o sin especialidades, 

diplomados, etc. 

Los niños tenian entre treinta y tres y sesenta meses 

de edad. Eran treinta y seis madres y treint a y seis 

maestros. Ambos se consideraban de c las e me dia. 

Se entrevisto a las madres en SLIS hogar·es sin la 

pres enc i a del niño y a los maestros en su centro de trabajo. 

Se eva luanJn s iete items adaptados de Llna e s cala Ll s ada por 

Hess et. al. (1980, citado en Holloway y Gorman, op.cit>, 

p<.ira evaluar· la edad e n que las madr-es y maestr· o s 

consideraban qL1e los niños deblan adqui r· ir: Independencia, 

conducta cooper·at i va y obediencia. Pos ter· i or·mente se 

observaron las condL1ctas de los niños y se compararon con las 

respuestas d e las madres y los mae s tros. 

Los r·esultados mostrar· on que los maestros f'L1e1·on mas 

veros'lmi les al contestar el cuestionario, el cL1al coincidió 

en la mayorla con las respuest a s del inves tigador· qu e E?.valuO 

al nino en los tr·es conceptos <Independenci a , Cooperación y 

obediencia), sin la presencia de madres o maestres. 

Estos resultados pueden tener gr andes i.mpl i c aciones, 

una de el las es el pobr-e conocimiento ac e r ca del desat·r·o l lo 

de su p r opio hijo, en el caso de l a s niadr·es , lo c ual nos hacE! 

pensar· en 11L1evos estudios de e s te ti po con el fin de 
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establecet- el pape l q L1e es tá desempeñando la madr-e en el 

desa n ·ol l o del niño a las edades dl~ tres y seis años 

aproxi madamente. 

En lo qLllO? t·especta a la influencia del nivel educativo 

de madi-es y maestros, Holloway y 501-man <op. cit.) , e s U1n 

convencidos de que el nivel educativo no es un factot· que 

actt1e solo, sino que existen muchos otros, tales como las 

carac ter1st icas estt-uctLwales de la familia, tanto de madi-es 

como de tutores; su e:<pe1·iencia como hijos de familia, las 

creencias de sus propios padres, ademAs de las de sus 

cbnyuges, la ,; c:11ales también cd'ectan el co ntenido de las 

creenci a s paternas acerca del desarr o llo infantil. 

Los hal la :·~ gos de Hol loway y Gm· man ( IBID>, ernper-o, 

muestran 

casi a 

creencias 

algo distinto de lo 

lo l at·go de todo el 

de los individuos 

que s e h .3 venido mene i onand o 

capitulo, pues 

de una mi s ma 

compa1· a las 

clase social 

<M ~: d i a l , los cual e s 1·esLlltan muy distintos en s u desempeño, 

lo cual signi+ica que el concepto de cl ase s ocioeconOmica es 

mL1y a mplio y que orna peque ña v ar-iaci 6 n, c omo lo f ué el nivel 

educativo a s:( c ornu probablemc• nte el nivel oc upac iona l en el 

pt·esente estudio, alteró la p e t· cepciOn del adu lto, de ahi la 

imp or tancia de variar estos factores. 

A continuación sG• mostt-at-¿\n algLmos estu di os !:· Obre la 

p osible i n fl uenci a de l a experiencia como p adre en la calidad 

del cu idado proporc i onado a l niño. 
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En su estudio Ho wes y Stewa·rt ( 1989) , evalLcaron la 

calidad del c uidado pt·opo r·cionado al niño, de a cuer·d o a l a s 

carac ter1sti cas -Familiar-es y -F Lc é t·eali zado con los rn-opi os 

padr e s de los niños y c.o n padres s ust i t utos, los c ual es 

podían poseet· menos o m~s hijos que los padr·es or i ginales , o 

inclL1so , ningLcn hijo. Había di -fe r·encias entr·e estas -F a mil i a s 

en la solvencia ec o nbmica. 

Los r e s ultados mostt·aron qu e no hubo ninguna t·elación 

entre la calidad del cuidado y la e >: perienc ia de los adultos 

como padres. Es decir·, tanto padres consangulneos como 

susti tL1tos, most raron o alta o baja c alidad del cuidado del 

niño, no en base al n~mero de hijos que hubiese n criado, sino 

en base a sus c a racterísti cas -Familiares. 

Contr·.;n-io a e s tos r·esultados, Me GillicL1ddy- De Lisi 

( 1982>' most rb evidencias que plantean que hay grandes 

di -Ferenc i as ent r· e las actitudes o e reenc i as entre padres que 

solo han cr ia do a Lln tdjo, con r·especto a los que tian c ri ado 

a tr· e s . 

S e a dquir· ieron de ci e nto vei nte pa r· ejas: s esenta de 

clase tr a b a jadora, co n escolaridad element al e i ngr·esos 

econbmicos ba jos ; s esenta de c lase mE! rJ ia , con algC:cn t1 tu lo 

escolar· e i ·ngr·esos eccrnbm icos aJ.tos . No hu bo compar·aciones 

entr·e une\ y otr·a clase. Los mi e mbr·os de c la s e t t' d baJ ador· a se 

c ompar· aron con ir"1dividuos de~ s u mismo gn.1po y lo mismo s e 

hi zo con los de clase medi a . los ni ños c ontaban con treti y 
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l"<>dio y cuatr-o años y me dio de edad. La va r·iable er· a que Ltnas 

par-e jas tenían solo un hijo y otras tres. 

A padr-es y m,;i dr-es se les entrevistó individua lmente 

pa r a evalL1ar- sus creencias acer c a de la naturaleza del 

desar ro llo i nfantil. También se filmaron las inter-acciones de 

cada padre con su hijo o hijos. 

Las diferenci as encontr-adas fw~ron las siguientes: los 

padres de un solo hijo utilizaban con más -frecuencia la 

instnJccibn dir-ecta hacia el niño, los padres de tres hijos 

se inc l inaban por la auto-regulacibn. 

La explicación qLte da la autora a estas di f'erencias se 

t·ef'iere a la concepción muy particular- que tiene cada padt· e 

del desarrollo del infante. Es decir , l os padr-es que han 

dec idido tener- un solo hijo o tenerlos muy espac iados, es 

porque seguramente conciben a la instrucción directa como un 

f'actot- mL1y importante en e 1 des arrollo de 1 niño. F. cambio, 

los padres que tuv ieron m~s de tres hijos, ta lve z conciban el 

desan·ollo como algo que tiene que darse t,:.r·de o temprano y 

de a hf se deri va su a ctitud un tanto despreocupada hacia las 

actividades del niño. 

De la actitlld de est o s ttl t imos padres, se des pr-en de n 

dos cosas: las c r·eenc ias o ac t i t udes pudieron haber e>:istido 

desde antes q ue s e tuvier·a a l primer· h ij o , o bien, qu e estas 

cr·eericias o a c titudes de los padt·es hacia el desan-01:10 del 

niño, s e vie1-on modi-Ficac.Jas por r) l hecho de h a be 1·- tF.?n ido a 

ese hijo y a otros m•s. Desgraciadamente e stos pl antea mi entos 
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no se pudieron cort-obot-•H- , lo que si se apn?ció es que hay 

diferenci as en la manet-a de conducirse con l. :::;, niños entre 

padres con un hijo y con tres. 

Con n:•specto a las diferencias encontt-adas en Howes y 

Stewat-t (1989) y en Me Gillicudy-De L is is <1982>, podemos 

deci r que en el e s tudio de los primeros no se pudo apreciar 

claramente la influencia de la experiencia como padres en las 

estrategias o calidad del cuidado otorgada al niño, porque la 

muestra elegida pt-esentaba cuntrastes: unos eran solventes 

econbmicamente y otros no, pot- lo que los resultados se 

centraron en las correlaciones entre fac to res socioeconómicos 

con los del cuidado del niño. 

E r1 Me Gillicuddy--De Lisi <op.cit.>, la muestra solo se 

distinguía en el m'.1met-o de hijos, por lo que las creencias o 

estrategias p a ternas pudieron analizarse m~s "depu r adamente" 

y por lo que arrojan datos más valiosos que • e conjugan, como 

la ideolog í a familiar y e l nivel socioeconóm i c o, pues Ltnos 

elementos se desprenden de otros. 

Hasta c1 hora hemos de s ct-ito y analizado varios facto1-es 

de g t-an impot· tancia e 11 el dc~s at-i-ol lo del niño, ta:tes como: la 

estt·uct u1-a fa milia r, las actitudes de los adLtltos, el nivel 

sci c i oec:o nbmi"c:o que e ngloba, pot• lo gener·al, al nivel 

F.:.>duc:ativo y vivencial como padt-e o tutm- , pero ¿ qLte hay del 

ambiente f1 s ico y e moci onal e n que se desenvuelve el niño? 

1.6 AMBIENTE FISJCO Y EMOCIONAL 

EN QUE SE DESENVUELVE EL NI~ü 
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Probablemente algunos individuos tiendan a dividir- el 

ambiente físico del emocional, desvinculándolo. Aqul se está 

de acuerdo con varios autores <Streit, 1979, citado en 

Steiner, 1986; Allen, 1989; Me Ginnies, 197 8; Patter-son, 19T7 

y Gutiérrez, 1972) qLtienes c:onsi de1-an que dichos ambientes 

est~n lntimamente relacionados entre si . Aqul solo los 

dividiremos con la finalidad de facilitar la lectura. 

AunqL1e 1 as pe1-sonas nacen c on un pote ne i a 1 bi ol bg i co 

determinado, las ca1-acteristicas del ambi e nte donde hab1-A de 

c1-ecer y desat-i-ollarse tienen Lena influencia cJecisiva, que 

puede ser· positiva o negativa pa1·a el infante. Patterson 

<IBID>, nos dice que un niño que crece en Ltn ambiente libre 

de tensiones, que tiene sus necesidades afectivas y 

materiales cubiertas, que es estimulado a utilizar sus 

potenc ia les y CLWiosidad, log1·a1·á sacar ml;is pa1· tido de ello 

que otros niños que vivan en un a mbiente ll eno de conflictos, 

hostili dad y ca1·enc ia de estlmulos f l sic:os: vi sua 1 e=;, 

táct iles , auditivos y ver· bales. 

Gutiérrez (IBlD>, por· su par·te, comenta que cuando 

hablamos de factor·es ambientales nos re1' e1·i mos tanto a los 

aspectos afectivos,como a características flsicas del espacio 

en que se de s envuelve el niño; a este tlltimo aspecto se hará 

referencia en primera instancia. 

AMBIENTE FISJCO 

Duvivage (1992>, ccrnsidet-a qL1e el a mbiente flsico va a 

estar c onstit uido por todos aquel los es tlmulos que pueda 
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c ap tar e:t set· h u mano , p a t·ti e n do desde s u co ncep c i ó n hast a s u 

muet·te . Di chos estlmL1los pueden se r táctiles (objetos o 

s u jetos p alpa b les , m ¿~ n ipLt l a bl es , t t· a n s f 'onna b l es , e t c.>, 

visuales (asi mi lctble s f?n s u -fot· ma y col o r ido ; a gr a d ab les, 

desagradabl es, e t c . >, au di ti vos (sonot· o s, e n i ritensidades 

gradu a da s ) y re l ac io na les ( f ormas de relación c on otros niAus 

y adu ltos ) . 

Ott· a aut o t· a, que considet· a como algo p1 · imordial el 

medi o +: isico en que se desenvuelve el nii'\o es Montesso1· i 

( 1950, c i t ada p or Guti é rre z , 19 7 2 1, quien conside ra que dicho 

medio t iene una g1 · an in-fluenc i a en el desan·ol lo i n teg1·a1 de l 

i n -fant e . Según esta a ut0t·a, un ambiente i deal para qu e el 

ni Ao desar rolle s us c apacidades va a depende r de la c a l idad y 

la d ive t·sidad de objet o s y matet· iales que s e le propot· c ionen 

al n i i'\o. Estos deben tener ci e rtas caracter fsticas: deben ser 

de colores bt"illan t e s y te:·: t ut· as diversas p a r a que le llamen 

la at e nció n a l n i ña , deben pt· á ct icos , es dec it" 

t· e s ist ent e s y con d imensi o n e s tctles qu e el niño no pueda 

intro ducirlos e n la na ri z , boc a, oidos , e tc . 

El ob j et i vo de est o s ma t e r ia les s e gG n Montess or i <1958 , 

ci tada por Sta n d ing, 1985) ' e s p roporc io n~u- a l ni ñc1 

e x periencia~ di rect a s que l e permi t an desa rrol la r habilida des 

ta l e s corno : toca1·, o ler, p1 · o bar, mit·.¡.u- y esc u char, l c< s cu;,.des 

i nci tan a l rHi'ío a rebasa t· s u s ituac ió n i nmediat a , ·Fomenta n do 

así ld capctcidad de abst t· acc i ó n y ger1e 1· a 1 i .:ació n c¡ue 
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per-miten, a s u vez, desan-olla r- al m1il>:imo la int eligencia del 

infante. 

As ! e ntonces , seg~n Montessori ( 1 <;'55, citada en 

F'atterso n, 197 7) ' el ambiente f l s ic o dE?be las 

opot-tLtn ida des si no se dan dichas 

oportunidades ambientales, el a pr-endizaje se convier-te en un 

proceso d i f'ícil y tedioso para el niño. 

Cabe a clar-ar·, sin embar-go, qLle otra c .;u-acter! sti cc\ del 

ambiente de Montessor· i (1 955, citada en F'atten:;on, 1977) , era 

el m-den y la 1 impieza, la cual era .¡:omentada y desa t·rol lada 

en el niño. Me Ginnies (1978 ), coinciden con Montessori en 

cuanto a los e.¡:ec tos del orden y la limpieza en el desarrollo 

del niño. Coment a que hay di.¡: en?ncias entre una casa llena de 

limpieza y ar-den y otra donde hay montones de platos y r-opa 

sucios. La ev idencia en cuanto a esta obser-vaciOn se puede 

encontrar, segl'.m Greemberg y Davidson (1972, citado en Me 

Ginnies, cip.cit.) en un estudio qL1e se r-ealizO con niños 

negros de quint o grado de primaria que asist1an a e scuelas e n 

el centr·o de Har-lem, área econOmicamente depr-imida de Nueva 

Yor-1: . La mitad de los niños e s tudi a dos , ohten! an 

cali+icac iones superior-es a las nor ma les nacionales en 

pruebas de lectura y aritmética; la otra mi tad obten!a 

calificaciones mLty infer- i o r·es a las nen-males de la escuela. 

Una trabajador·a social de r-aza n egr-a visitó los hogares de 

los ni iíos y entr-ev í s tó a su padres. E 1 1 a encontró c¡L1e e as i 

todos los ni ños que e r an aplicados Lenlan hogares m1ils limpios 
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y ordenados que los menos a pl icados. Ademá s , los niños 

aplicados mos trar·on llevar una v i da m~s d isci plina da, por 

ejemplo, realizaban deberes en el hog ar y teni a n huras 

espec1ficas para comer y cenar con sus r especti vas familias. 

Los niños menos aplicados no reali zaban deber· e s 

domésti c os y sus comidas consistian en un bocadillo casual y 

sin ho r ario. Hubo también me nos aglomeración <menos personas 

por habitacibnl en los hogares de los aplicados. 

Se ha hecho con anterioridad a este estudio la 

c·b~;,?rvcicilJ 1 1 de que la e s timulaciOn sensor· i al, t~ctil, motora 

y auait iva, ayudan a desarrollar l os potenc ial es del infante, 

sin embar· go, e l e studio p r esentado por Greemberg y Davidson 

(op.cit.l, nos muest r a que e l 

del 

gt"ado de or· den o e ,;tr·L1c tLn-a en 

el c:.mbiente familiar· niño, e s también Ltn facto r .. 

impor tante para el desarrollo cognitivo. 

Anna Fr· eud < 1984 1 , también fué com..:iente de~ qLte el 

desan·o l lo del niño n o depende s olamente de s Lts n? l ac i o nes 

emocionales o afectivas, si no de f actot"es e,~;: ter nr.Js 

amb i entales c omo espacio, oportunidades, materiales adecuados 

con l os qLte e l niño pueda relacionar-se, Las af irmaciones dr; 

la autora se basan en sus e>:p e t· iencias de trabaj o en una 

"Nur seria" ( insti t uci ó n de di cada al CLtida do de infa ntes, 

e specie de; gua r· det·ial , ;;>n dondE? se obser vó que e l desarrol].c; 

motm de los n i ñas de dos años se acele r·ó c uando sl~ les 

P L~i-- mitib movt2 t·5e libn;;rnE~ nt e E'l'I el t?spac :i D E' n 

p c> 1·m;:1nec et- eri ~'; us cunas; se les of- t·ec:ieron tfünbi én obj et o~. 
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di r vet .. sos que a-ferraron, i nter· camb i aron, ol+atea1·on o 

saborearon, as1 como ropas de diversas tallas p ar a vestirse. 

Est os niños aprendieron a caminar· en un corto l a pso de 

tiempo: a salt;.u-, cor·rer, ti·epar a transporta r o~jetos, etc. 

A di-fet· encia de los niños de su misma edad de 1.Jtr·as salas. 

Esto le permitió a la aL1tora concluir· que el desarr·o llo de 

destt· ezas di v er· sas tienen que ver con l¿\s actividades y el 

mater· ial de juego a propiado, que se tr·ar1sf-orma en mat.er ial di? 

aprendizaje. 

Es jndiscutible qLte Arma f-7 1-eLtd (op.cit..), habla de tres 

aspec tos que constituyen, por una parte, l os +:actor·e s m:a s 

imp<J t·t antes en el desan·o l lo del niño, pL1es cuando h Abl a de 

espacio, se 1·efier· e a la necesidad de contar· con determi11 ,1da!i.'. 

caracterlsticas dimensionales de una habjtac ión o patio 

indispensables para el desplazamiento del in+ante. Por· 

oportunidades, se entiende una actitud por pa1·tfr de las 

cuidador·as a +avor· de la explo1·aciOn del. niño hacia SLI 

entor·no y -finalmente, por· materiales adecuados, se 

s obreentiende Ltna gama de objetos con l os c uales entr·an en 

acti vida d. ra mbien l a autot·ci. r1os demuest t· a como s e bE:<ne+i cia 

el de s an·oJ lo del niño, al int egr·arse a estos tr·es +actnr·es 

menc ionados.· 

Lo anter· ior nos hace r·efle>:ionar· sobr·e lo valioso del 

pens ami .ento de Anna f7 1-eL1d, cLtyas ideas, lejos de considerarse 

en la actualidad obsoletas, 

citadas y comentadas. 

s iguen s iendo dignas de Sfrr· 
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P.;u-a finalizat· con la importancia del ambiente f \ si co 

que t·odea al niño, Stt·eit (citado en Steiner, 1986), nos 

comenta que no es necesario que el niño pet·tene<: c a a una 

familia con n ?cut·sos econbmicos altos, puf:)s la calidad del 

ambient e no se refiere a la obligación de pt·opm-cionat· le al 

niño una habitación muy amplia y con objetos muy costosos, si 

no crearle al niño Ltn clima que incluya objetos y sujetos que 

convivan c on el niño, con el objetivo de encaminar su 

desar ro llo integral. 

lh? lo eHpLtesto con antet· ioridad, se puede rescatat· lo 

'.Ü guie nt e: e n p1·· i mera instancia que el ambiente f'isico no 

puede desligarse del emocional, pues ambos se interrelacionan 

debido a que el ambiente f1sico no solo incluye objetos 

vistosos con los que e l niño deba ''jugar" , sino que inmiscuye 

a sujetos con los cuales se establecen · r e laciones sociales, 

emocionales y cognoscitivas que le van a permitir al infant e 

conocer s u medio ambiente flsico y soc ial; ad;,1pte1 r lo o 

adapta r se a el y desarrolla r as1 todos s us potenc iales . 

También se tiene evidencia de que un ambiente físico 

limpio y lleno de orden; con una clara distribución d e roles , 

tiene efectos que favorecen el desarrollo cognoscitivo. Asl 

como también, el dejar al niño que e >:plore libreme nte s u 

entorno inmediato, ayuda al desarrollo motor. 
/y ,,-

AMBIENTE EMOCIONAL 

E;j sabido que J¿i postura p o; ic:oanalft.ic:a l e da r]ran 

impm· tam.ia « 1 ,'.lspecto afect i vo del niño. Anna Fn~ud (1984) , 
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c onsi det· a la nec esidad de a fec to c o mo u n a specto crucial en 

la v ida del n i ño , sobre todo d1.wante los p t· i met·os cinco añm; 

de v i da . Como la madre e s la que gener a lmente tiene más 

c ontacto con el n i ño, se coloc ó en e l centro de la atenc ión, 

dada l a impot·t anc:ia que asume pat·a la afec tividad del niño. 

cabe ac lar·ar, sin embargo, que Anna Freud <op.cit. ) ya no s e 

afe r raba a l a figura de la madre biológica como la tinica que 

pod1a hacerse c argo del niño, la madre susti t uta o cuidadora 

era y a un hecho r eal que debla aceptar-ce en el desa r rollo y 

vida del pequeño. rzr: 
Otro autor Steiner (1986), habla de los efectos 

f1s i cos c ausa dos al niño por una a c titud poco afectiva. As'l., 

coonent a que s i el infante vi v e c on unos p a dres de constante 

mal g e n io y como resultado, en u n ambiente de constantes 

choques, arbitrariedades e indiferencia, e xpresará trastornos 

en la t· e spiración y circulación s angLllneas y esto afectarll, 

por co ns igui e n t e, la c onfor mari ón de los pulmones, de l 

cor azbn y de todo el sistem c1 v asc ulat· . Dichos efecto s son 

inmo di f i c abl e s por l o que e l niño a r rastr ar á a lo largo de s u 

vi cia, l o s f? f2c tos int et ·no s del ma l ge nio de s L1s padres . 

DL1vivag e (1992) , habla de los efect o s pslqu i cos de la 

f a l t a de a fec t o , que según él, no e s má s que el i nterc: am bio 

per· sona l de l niño c on los demás. Una c: at· encia o ineficienci a 

( t t· a t o t"e stri c t i vü o ind iferente ), puede pt·ovocar· en el 

i nfa nte: insegurida d , s ensació n de desamp a ro , desconfi a n z a e n 



quienes lo ro dea n, etc. Vol v iendo al ni ño indi fe rente; 

carent e de interés por su medio ambiente y asociable. 

Strei t (·1986, citado en Steiner, op. c i t), t .;imb ié n 

señal a e l si gnificado sobresaliente del mundo afectivo par· a 

el s ano desar rollo de la per· sonalidad infantil. Comenta que 

un mundo carg a do de afectividad en la relación padres e 

hijos, una agr· adable atmbsfera física, no s olo van a 

favorecer a la per· sonalidad del niño, sino también sus 

p rocesos raci onales del a prendizaje. 

A ~ste res pecto, Hur lock (1 982) , trata de expli c ar como 
/ 

un ambiente ·f'i s ico y emc.K i nnal ti ene n efectos positivos en 

los p rocesos del aprendizaje. 

El autor c omenta que la c o nstante inter·- relac .i. ó n del 

niño con ob jetos y per·sonas agud i za sus inst intos y 

solidifica los conocimientos adqu i t" idos de di cha r·el ación, 

prepar a ndo al niño para apr endizajes m~s c omplicados. 

Cabe a clara r que Hurloc k < IBID >, c uan do h 2: b la de 

aprendizaje, no se solamente c onocimiF~ntos 

espec1 fi cos como los m'.1me r·os, letras o colon;;.•s, s ino al 

aprendizaje, en edades má s tempranas de l a marcha , e l h a bla y 

la socialización, las cuales se ven favor· ecidas , en gr· an 

medida por las actitudes a f ectivas de los a dultos . 

Como estos estudios, E'H i s ten ot r·os qLte s u s ten t an los 

efectos posit ivos que puede r ep r· e s e n t ar · pat· a el d Psan·c.1 1 lo 

cognoscitivo del niño, el hecho de cont emp l ar los aspect o s 
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"'f'ectivos en la int e r-ac ción f ami li ar· (Bo~ilby, 1 9 69; Co wa n, 

1 9 8 2; S tro1..1 f' e, 1979, citados en Estt· ada , et al, 1987). 

Más at1n, una relación entre los aspec tos de l a 

int.eraccihn af'ectiva tempr· a na y el 

cognoscitivo ha sido descubi ert a en e~;tudi os 

f'uncionamiento 

longitudinal es 

CBradley y Cal dwel, 19 84; Hess y Holloway, 1984; Hess , et al, 

1984 ; Shipman y Bear, 1964, citados en Estrada, et al, !BID>. 

El e s tudio de Estrada, Ar senio, Hess y Hollowa y <1 981 >, 

tiene c omo p ropósito, precisamente e s tudiar· la posible 

n?l acibn E»: i s tente e ntre la calidad a f'ect i va de las 

rel aciones madre-hijo y el desarrollo cognitivo a largo 

plazo. 

Pa ra tales fines, se requirió de s esenta y s iete 

f'am i l ias c aucásicas de c lase me dia de Sa n Fr· anc iscn . El 

e s t udio se d iv id ió en dos f'ases . En la pr· imer·a, s e eva l u c'i a 

los niños y a sus madt-es, c.•1 ar1do e s tos conta ban con c u ab"ü 

años d e eda rJ; la s egunda ·Fase co n templó d .ic ha eval uaci ~n 

cua ndo los n 1 ~os contaban con d oc e años d e erla d. 

Se eve1luó en los 11iños, 

habilidad mental, emplea ndo 

<Pa lmet· , 1970 , en Estr· ada , 

el Co ncep t o Famil ia t· de 

et al; 19 87)' 

la 

conocim ientos s obr· e c olores, nltmer·os, pos ición t"el.ati v a de 

figur as y tamaño. 

También se les a plicó un t e st s de voc<1bula1· i o <Du n n, 

1965, e n Estt·ada, o p.c it. ) y el Wisc:--f\ (Wechslet-, 1"n 4, en 

Estt·ada, IBI D> . 
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A las madt· e s , se les hizo una entr· e vista en su hogar y 

se calificaron sus e >: presiones afectivas negati v as y 

positi v as en tareas interactivas con sus, hijos s e e v aluat· o n 

basicamente tt· es aspectos: FlE»:ibilidacl en sus r·e lac iones 

verbales y f1sicas con el niño y s u contt·aparte, calot· y 

aceptacibn, (interacciones afectivas positivas). La 

contraparte, estaba c onstituida por: actitudes infle >:ibles, 

muy escaso o nLllo calm- (contacto f1sico; abrazos, besos, 

mimos > y cr1t i ca o rechazo a la actividad del infante. 

En la segunda fase <cuando los niños tenian doce años>, 

se volvió a aplicat· a las madres "una tarea interactiva", 

evaluando la s e xpresiones afectivas positivas y negativas de 

la t· elación adulto-niño y se tomb en cL1enta adem~s, el logro 

escolar de los s ujetos. 

En los t·esul ta dos encontt·ados, se obset· vó una fL1erte 

co1· relaci'bn entre las madres que proporcionaban afectividad 

positiva a sus hijos desde pequeños, con su funcionamiento 

cogniti v o o i;,scolar·, pL1es estos niños t e ndieron a pEOrsistit· 

en t c:i t - f~ as y logr· o s s e les dificultaba, 

afec tando pos itivamente su c o mpetenci a s oc i al y cogniti va. 

Una o bset·vac i ón i mp o t· tante <.Jentt· o de las r·elac iones 

adulto -niño• destaca que las madn:~s cun calidad afec tiva 

tend1an a al e nt a r a sus hij o s hacia el l o gro d~ v a rias metas, 

as"i c omo a te ner· u na c omunicación r·r:· h -o al iment a dot·a c on el 

niño , p L1diendo e st o influ ir· en los l o gr·os c o g 11 it i v o s 

soci a les infantiles. 
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De lo anlet·ior, se desprende q ue l as acti tudes 

mostradas en el estudi o de Estt·ada Cop.cit.>, son bás i cas en 

el desat·t·ollo del in-Fante, po t" lo que deben ser incluidas en 

toda relacibn adulto-i n-Fante. 

En un estudio m:\ls t"eciente, L.ewis <1993) , cot· robo1 ·a, a 

s u vez , que las conductas maternas a-Fectivas tempranas, 

-Favorecen la competencia cognoscitiva en los niños. 

Pat· a -F ines de esta investigación, s e analizat· trn las 

int e t·ac iones madr e -- hijo de ve inti s iete ni ñ os, en una especie 

de labor-at.m·i o . La pt· 1mera •.?valuaci ón se r·eali z O e ntre los 

do s y e i neo meses. de edad de l os n i ñas y la s egunda a los 

CLlatt· o años . 

En el lapso de edad de dos a cinco meses, se grabat·on 

en videotapes las interacc iones mad t· e-h ijo . A los niños se 

les cr-eO un ambient e con objetos qL1e pt· oporci onat·an las 

respuestas de: alcanzat-, asir· y manipul ar. Las conductas de 

las madres -FLlero e str uctLlradas e n Llna e scal a de cinco pLlnt os: 

sonrisas, quejarse t·ui dosamente, cambi o de con 

atencibn, i nqLlietarse y hacer alharaca. 

Cuando los niños contaban con cuatro años, se emplear o n 

las Escalas Me Carthy <Me Carthy, 1970, e n Estrada, or . cit.) 

para evaluar· a los niños en sus hogares. Esta pt·Lleba mi d E• u n 

1ndice de conocimiento gener al, similar· a un cociente de 

int e ligencia. 

UJs ni :'1Ds c uyas madr· e s les p r·odi ga r on con-Fianza a Lina 

edad temp 1·· an C1 y en una s itL1ación " e:-:tt·aña " ( l abo t·ato r· io, 
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contciban con dos a ci nco meses>, qL1e no et-a n estrictas y qL1e 

les brindaron atención, desde peqL1eños, mostraron a los 

cL1atr··o años Lina mayor- competencia cognitiva con respec:to a 

los niños cLty·as madi-es se most raron inqL1ietas, angLtstiadas o 

nervios as. 

Tanto el estL1dio de Estr-ada e t al, ( 1989>, como el de 

Lew is <1993>, mLtes tran los e-fectos positivos de Llna actitL1d 

mater na afectiva a Ltna edad temprana del i n-fant e , la CLlal va 

a t e ne r ef~c:tos a largo pla z o. 

!5i b ien es c: iE•t-t o qLle en ambas investigaciones no se 

pt-etendib e::;tud i ar· los e-fectos de l a condL1cta afe c tiva so b r e 

la per-sonalidad de los infantes, en el es tL1dio de Estr·ada 

< IBID l, efec t os no s olo en el dc~sar· rollo 

cognosci tivo, sino en el area social, a spe cto important e para 

la confo rmaci'bn de la personalidad. 

L o e lo anter io1- se des prenden dos cCJsas: primero, qLI•~ el 

aspecto afec t ivo debe toma r·se en cuenta en el desat-rol:io del 

niño, no solo por· sus efectos "lbgicos" en la per·s onalidad o 

conducta social, sino p or SLI S 1·epercL1s i ones en el a 1· e a 

cogniti v a, cuesti ón qL1e tal v e z no haya sido mLly c lar· a hace 

algun~s déca da s y qL1e a8 n hoy s iga ignorándose. Otra cuestión 

qLle se di:sprende de todo lo e :-: puest o , es la necesidad qL1e s e 

tiene de e s ti mular a-fecti v amente al niño des de una edad 

temp rana, es decir, desde que nace, pues se tie nen e v idenc i a s 

qu e l« in·Fl Ltenci a de u n ,, c:ci nduc t a afectiva pos iti va a una 

C D• ta e dad, tiene repe r c u s iones a l a rgo pl azo. 
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Fn resumen, este capitulo tra t b de demostrarnos que las 

teorías de maduración y herencia biológicas pierden 

impo r tancia en cuanto el niño se integr-a a un conjunto de 

individuos organizados en una familia o en cualquier· otra 

institucibn encargada del cuidado de infantes y en contraste, 

cobra importancia la estructur-a del ambi e nte inmediato, la 

cual va a estar- constituida 

familiares, las actitL1des de los 

por las ca r-acter- fsticas 

adultos hacia el niño el 

nivel socioeconómico, la e:·: perienc ia y el nivel educativo de 

los padr es y finalmente, e l ambiente fl sic o y emocional en el 

que se d1?senvuel ve el niño; todos estos elementos se van a 

cons tituir en f actores que van a influir en el desarrollo del 

niño, ya sea de manera positiva o negati v a -

También se mostr-at-on va t-i os e s tudi os que evidenciaron 

la desventaja, en todas las áreas del desarrollo, de los 

niños cr- iados por p.:1dt-es de clase socioeconómica dC'p1- imida, 

en c:ompa·1·· ación con los de clase me di a. Sin embargo, 

indepC'ndi e ntemente de las diferencias socioec onómicas se 

menc ionb que los niños que c: r-ecen en ambientes físicos y 

emocional es a decuados, en don d e s e l es tr-ata como a algL1ien 

importante y s e les pt-opicia un e11torn<.J limpio y 01-denado, en 

el cual l'os comunican a sus hij os no s ol o 

instrucciones s ino afect o y s impatí a y se les e>:plica 

r"acionalmente lo qL1 e hay d e tr· ás de ca da postL1ra paten1a que 

afecta al ni ño <padres autoritativos, Bumrind, IB ID>, SU 

des.•n-ol lo, so br· e todo f?l cog niti vo, s e ver·á favo r ec ido no 
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r 
impor·tando que per· tenezca una c l ase soc ioeconómi c a 

deprimida CGreenberg y Davidson, en Me Ginnies, op.cit.I. 

Con lo anterior, podemos decir que e l NSE de la familia 

puede afectar· el desan·ollo del infa nte, sobre todo 

tratándose de padres de clase baja, que tal vez debido a su 

misma situación econbmi'ca 

tampoco de mucha energia 

no dispongan 

<debido al 

de mucho tiempo n .i 

desgaste f1sico del 

trabajo), par· a e:,hibir actitL1des hacia SLIS hijos como las 

sugeridas po r Baumrind, Grennberg y Davidson, sin embargo, no 

es algo impos ible , p u es e l estudio descrito por estos Qltimos 

autores , se rea l iz ó entre niños de clase s ocioeconómica 

dep r imida y en los cuales hay claras difer·encias de 

rendimiento escolar debido a la estructura familiar en la que 

se desenvL1el ven los niños. La estr·L1ctur a que contiene, segC.in 

Baumrind IIBIDI, una actitLtd paterna autoritativa y un 

ambiente físico limpio, or· denarJo y agracl¿~ble al nir.o, no 

importando como sugiere Streit (citado en Sleiner, 19 861, que 

el niño pertenezca a una familia de e!o;casos r·ecL1rsos 

econum ic os, promuevE! el desc.r· r .. ollo de r· epertor·ir.Js cognitivos 

y sociales en los niños. 

Lo que se pretende r·esc ,, t. é\ r en si , de todo este 

c~p'ítulo es que las actitudes hacia l a c:riam:a del niño 

pueden ser modificadas y qL1e a pes¿u- de "per·tenecf:r "' un 

estrato socioeconómico que n~pr·esente desvent a j as par·a el 

des .. u-1-ol lo del niño, pueden da1.-se cambios en beneficio del 

;ni smo . la~ causas dE• e ~; tos c.:a 111b iL1s de ¿~ci:it udes, mt~r- ecen ser· 
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estudiadas más a fo ndo y una i dea central q ue s e despr e nde de 

todo est o es que ~o está garanti z ado un bptimo desarrollo del 

niño por· el hecho d2 habC?r c recido en una famil i a de estratci 

socioeconbnico alto o medio, pLtl~s actitudes er·rbnf'as (e>:poner· 

al niño pur· tiempo proJ.oni;¡ado a la telPvis ión, discusionEPS o 

peleas conyugales, etc.), pueden inhib ir o a lterar· su 

desarrollo cognitivo o afecti v o. 

Por· lo tanto, si la -Familia no c Lte-nta con rP.cursos 

econbmicos, pc>ro tiene in-formación dE> los e f ectos de cier·tas 

actitqdes hacia sus hijos y las modifi ca , el desc.r·r·ol lo cJel 

niño progresar~, a p wsar de las desventc.jas medio-ambientales 

derivadas de SLI situaci'bn econbmica. 

Ahor· a bi en, una i n +onnac ión qLte e s consi der· ada i:-: omo 

b'l;lsi c a par·a el pr· ogrE?so cJel nirío, y qLte debe f'o r·mar· parte de 

101s actitudes i:lf:; l os adultos er ic an;¡ados del u.1.i. dC1do d E• l n•.; 

infantes, es l ¿1 estimulacibn temprana. 
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CAPITULO 1 ., 

~SllMULACION íEMPRANA 

Dentro de; i .:~ µsi<.:u:loij i a, í:'Xist en divers~1s co t-r- 1entes 

interes adas en e l desat"l'CJl l o 

cognosc itivismo y fr-eud ism~' 

infantil, 

lo:; cuales 

cn nductismo, 

ca1n~iden segdn 

Oste n · i eth ( J981 ) en la imµw· t ancia de l estudio de l inf'.:1nt e 

e n sus pr-l meros a ~os de vida. 

De ah"i s u despn.~ncle la impo1·tam: ia de qLte los niñu~; 

sea n e:-: puestCJ!3 a & >~ pet· i ene i. as "t empt .. a nas 11 que fa v ot .. t::1zcan su 
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des arro llo pues se ha demostrado que los niRos que carecen de 

est1mulos y afecto o crecen en ambi e ntes "limitados", 

pnesentan def iciencias en su desarrollo integr·al. Por· otr· o 

lado se ha c omprobado que niRos que han sido estimL1lados 

desde Sl.I na c imiento, logran equilibrio adecuado de s u 

crecimiento +1sico, emocional e intelectual <Barriga 1980). 

~·or el lo, para iniciar· este tema, Alar·cón ( 1983), nos 

da un breve panorama de los postulados científicos que 

impet·aban é1ntes del surgimiento de la est imulación . temprana 

como ta l. 

En lél década de los 40s', por ejemplo, se consider·aba 

que e 1 c:oef i ciente i ntel ectua l era "inmodificable". estos 

postulados se basaban en las teor'1as de Chat·les Darwin y 

Francis Galton <1959 y 1869, respectivamente, citados en 

Alarcbn, op.cit.>, quienes difL1ndieron la idea de que las 

caracter·1sticas "mentales" del ser· humano e1· ¿~n producto de l.;i 

i namov i bl c~s. herencia biolbgica y por· tanto, 

En contr·aste con estas ideas , algunos educé1dor·es, 

f'i l'bsofos y p l •sterior·mente psicólogos, s ostuvieron qw~ el 

coefi c iente intelectual pod1a rnodifi c ar· se de acuer·do con el 

tipo de e s t imul¿~c ión a que e s tuviera sometido el 

organismo, de aqu1 surge la necesidad de e s timul a r. 

2 . 1 SURGIMIENTO DE LA NECESIDAD DE ESTIMULAR TEMF'F<:ANAMENTE 

En la época de los 7 0 's , la p s ic o log ía a n ima l n o s vi ene 

a demos trar, s~gdn Aparicio (1 99 1 l , q ue el ambien t e e n el que 
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se desenvuelve el sujeto en s us primeros mo mentos de vida, es 

fundamental para su posterior desarrollo. Estos postulados se 

basan en la teoria, plenamente ac:eptada, de la mayor 

plasticidad y moldeabilidad del sistema nervioso, que se da 

precisamente durante los primeros años de vida y ello 

significa qLte las estr-uctur-as ner-viosas se hallan mas 

receptivas a los estlmulos ambientales. 

l!:-a investigación animal del e-fecto de la estimulación, 

sobre el desarrollo del cerebro y la conducta poster-ior, se 

realizb en varios tipos de estudio. Dentro de ellos se 

encu r.~ntran t:r-abajos con ratas sometidas é':\ dif'erentes 

situaciones ambientales: 

- A a mbiente est.imL1lado: con la comp a ñi a de congéner-es, 

luz, sonidos, realizando tareas de laberintos, et c . 

- Ambiente empobrecido: el sujeto aislado y p1• ivado de 

todo lo anterior. 

lMediante estas e>:pet- iencias se compt-obó que las 1-atas 

con un ambiente e s timulante, hablan desarrollado un mayor· 

nt1mero de uniones-sinápt.icas que las hac1a más "agi les" par-a 

nuevos ap rendizajes, con respecto a las r· atas de am bientes 

menos estimulantes; p1·-esentat-on cambios anatbmicos, quimi cos , 

e.lectro f'.isicos y c: o nd1-1ctuales con el s imple " <'trTeg l o del 

ambiente> <West 

f;:uttledge, 197 6, 

y L'jreenough, 

Rosenzweig y 

197 2, Diamond y Cols, 

Bennet, 1976, 19T7 y 

Bennet y Cols, 1979, c itados en Aparicio,op. cit:.l. 

1 9 7 8; 
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Se compt-obó también que la edad en la cual el animal 

era asignado a uno LI otr·o ambiente, tenla e,¡fecto sobre la 

magnitud de los cambios cerebral~s y conductuales; las 

desigL1aldades hacían m~s apreciables cuando la e >:per·iencia 

comenzaba después del "destete" del animal con lo cual se 

hace hincapié en la necesidad de exponer al m·gani smo 

tempt·anamente a la est i mulación. A este re,¡specto, Os ten· ieth 

(198 1>, menci ona que, al pilrecet·, rebasados los sei s años de 

edad ya no hay probabilidad de que el lenguaje se establezca; 

a los n iños "salvajes" o abandonados, r·ecogidos antes de 

dicha eda d, ha si do posible enseñarles a hablar, mientras que 

los de m~s edad solo han conseguido a pr·endet· u 11 l eng uajE! 

e>:tremadamente ..-udimentar· io a pesat· de los e sfuet· ::os de sus 

educadot· es. 

P ot· lo ante1 · ior, es importante que los niños sean 

e >:puestos a c>:p E•t·i encias positivas tempr·anas que favot· ezcan 

su des.;w r o 11 o . y Pat·k ( 1982) ' 

difete ntes maneras en que los padt·es inf l u y e n e n 

apren d1 ;: a j e,¡ tempr·ano de los hijos, esto es ,; tt·avés del 

juego , c uidado y fomento de la explor dc ib n . 

Ap ar· i c i o ( 1 7'9 1 ) , nos p resent ¿~ un estudi o completo y 

reciente, c~yo u bjetivo es c omp t· obar· los efectos en el 

desan·ollo del niño, del inicio temp t· ano de u n pr· ogr· ama d E• 

estimulac i b n . 

F'at· a e s to, t· equir ió de c uarenta y ocho bl=bés que iban 

de neon,;tos hasta dieciocho mf-)Se s de ¡:~ dad. ~1e les eva luó con 
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la Escala de Desa1-rollo In+:antil Bayley y con la de F.esell. 

F'oster-iormente, se les sometió a dicho programa a los O 

mes es, a ot1-os, a los ti-es meses, a los seis, a los nL1eve, a 

los doce y a los dieciocho meses de edad. para -Finalizar el 

estud io , se evalua1 .. on los Coeficientes de Desarrollo CC.D>, 

cuando todos estos niños cumplieron veinticuatro meses . 

Los 1-esL1l tados indicaron que todos los sujetos que 

inic iaron e l p1-og1-a ma de estimulación al nacer, fueron los 

m:,s beneficiados, alcanzando mayores C.D a los veinticuatro 

me ·:;e~'' ·~L l e e l resto de los sL¡jetos en las cuatr-o :tireas de 

desat·To l lo: G1-L1esa, Motora Fina, Lenguaje y 

Social i zac ibn. 

También se observaron dife1-encias s i gnificativas e ntt-e 

niños qL1e habían iniciado el p1-og1-ama a los ti- es· meses, con 

respec to a los que iniciaron a los nueve y dieciocho meses. 

Estos 1-esultados p e1-miten apoyar- la hipótesis de que 

una intervención temp1-ana y adecuada prom L1 eve el desan-ol lo 

del infante y dichos n~sultados concue1-dan con una ser- ie de 

trabajos al n ;,specto <Neal, 19 68, Solk o+:f y Cols, 1 'r 69, 

1972, Gor-don, 1973 , Siqueland, 1973 , Holden y 

Willweman, 1973, citados por- Aparicio, op. c it.). Ya vimos 

por qL1é es importante la intm-vención en organismos jbvenes, 

pero no sabemos en s1, qué es la estimul ació n temprana. 

2 . 2 CONCEPTUALI ZACION DEL TERMINO 

Comen za r-emes por aclarar que, algunos a utores er1tt-~· 

ellos Br·ody ( 1'160, citado en Rui z y Vaquer-o , 1984), L1tili ze1 n 
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la palabra, EstimulaciOn como s.i.nOnimo de 

Est imulacibn Temprana. Sin embar-go, otros autores <Alar-eón, 

1983; Montenegr-o 1 9 78, citados en l':uiz y VaqL1er-o, op .cit.>, 

coinc: iden en emp lear el concepto d t? estimulación tempr-ana, 

debido a los pos ibles mal entendidos del termino "precoz", 

qL1e segl'.in Atkin < 1987), p o dr'ia interpr-etar·se como ad!i'l antar· , 

acelera r o forz ar el desarr o llo de l 

indudablemente pe r judicial para este, 

ni ño, 

sobr· e 

lo cual es 

todo si es 

util izado con per s onas que no conozcan mucho el tema. 

Hecha l a anterior a cl aración, Bralic y Lira 119781, nos 

dan su concepto de estimulación temprana, para quienes viene 

a ser... "el con junto de acciones tendientes a pr·oporc ionar· 

al niño las e >:periencias que necesita desde su nacimient o 

para desa rrol l ar al m~x imo su potencial p si colOgi c: o. 

Esto !:óe log ra a tr avés de la pr-esencia de personas y objetos 

en canti dad y oportuni d<>.d adecuadas, as'l. como el conte:.: to de 

sitL1ac.iones va r· iadas y complejas, que gener-an en oo'l niño Ltn 

cierto grad o de interes y actividad, cond ición necesar ia pa r a 

lograr- una ndac ión di nb mi ca con un ambient e y un apr·erodi za.je 

e ·fectivo •.• " Eir-alic y L ir· a <op. ci t.). 

Resum iendo, la estimulación temprana e s t oda «ct1 vida rJ 

oportuna que enr-iquece al niño en su desar· rol lo integra l: 

Físico y psíquico-i ntelectual. La activ idad pL1ede i nvoluc1·¿u· 

objetos, p er-o siemp r·e exi je como punto funda menta l , 

relac ibn ent re el ni~o y el adulto, en una f orma de 

intercambio que pude dar·se mediante actitudes , 
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pa labr·as, contact o f1sico, juego, etc. y de ninguna maner· a 

p ret ende acelerar l.o madur·ación neLwológica ni tiene como 

objetivo formar niños "sllper dotados". 

Nar·anjo ( 1981), agr· ega que la estimulación tempr ,:rna 

debe aplicar·se en todo tipo de ni ños (con daño biológico o 

.no>, solo cuida ndo que los est1mulos estén acordes a la e dad 

de desarrollo del ni f'ío, es di=,cir, a su capacidad para 

asimilarlos y c o mprenderlos. Montessor i (193 4, citada en 

Gut iérrez, 1972>, comenta algo similar a Naranjo y e>:plica 

que el a pt·er1d izaje es algo natural en los niños, siempre y 

cuando su ambiente lo provea de las oportunidades necesarias, 

en el tiempo adecuado. 

punto que es de gran importancia es una 

intervencibn de estimulación temprana, segtin Lezine Cl.976), 

es la cantidad de estlmulos a suministr·arle al niño, la CLtal 

debe estar estr· e chamente r elaci onada con el i ntet· és, 

capacidad y hab ilidad del ni ño, es decir, ava n zar co nforme al 

paso del niño y no a juicio del estimulado r. 

Con anteriori dad, hemo s estado repi tiendo que es 

netesario estimular· "tempranamente" el de s arr· o l Jo del 

infante, ¿pero a que nos referimos con exactitud? 

2 . 3 EL PERIODO CRITICO PARA EL APRENDIZAJE 

Este tema ha sido pt·eocLtpación de diver·sos tebt· .icos 

i ntet· e s ados e n el desétrrollo infar1t il. Br-c:llic y Lira (!BID ) , 

nos dicEm que "el per· iodo e.T ilico" es aquel en el C:Ltal el. 

desart· r.ll lo int e gral del niño a dquier·e gr·an impor·tancia para 
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el presente y posterjor desarrollo de las potencialidades del 

mismo. 

La opinión anterior es sustentada por investigadores 

del de s arr·ol lo infantil, generalmente psicólogos. Veamos 

otras opiniones, Terman (19721, pedagogo, denomina al peri o do 

cr1tico como la "edad esponja'', debido a la gran capacidad 

del ni ño para percibir· y apr·ender· acer·ca del me dio que le 

rodea. Bryant ( 1989)' historiador i nfant i 1 y filósofo, 

utiliza el término como sinónimo de "etapa del conquistador", 

la cual tiene por objetivo relacionar al ni ño con los objetos 

inmediatos, con las personas y con él mismo mediante · la 

observacibn, manipulación y r·elación que entable con el los. 

Un neur· ops i có 1 ogo, Ferdi11an ( l 979 ! ' acepta la 

exi stencia de un pe r iodo crltico para el desarro l lo y e l 

aprendizaje, al c ual consider· a como una etapa de cone:-:ión e 

interconexibn neuronal muy activa que d~sem boca en una 

·facilida d p a r·a asimilar· y actuar· sobre e l med i o ambie n te, la 

cua l debe ser apr·ovecha da al má x imo por· los encar·gado s del 

ind ivi duo en desan·oll o y la c L1al no vol ve r· A a r·epet 1r s e ya 

que el cerebro, a l ma dLw ar· , pierde p l asticidad, pier· de 

moldeabilidad, es en -f in, muy dif'er·ente al cer·ebr· o de un 

recién nacido. 

Lo expresado por· Fer· di nan <op. cit.) , puede 

complementarse con las observaciones de lj ossem (1 974, c it a do 

por Sa bogal, et: al, 1975) , qLiien f ué testigo de estudi os 

hec:hos a niños muer·tos a una t~ dacl cor· ta < cli.~ tt· e s a oc ho 
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meses ) , p er· o quE! t uvieron la opo1·t.t.iniclad de i nteracciona r· df? 

maner· a ac tiva con su medio y c¡uienes presentaban un cer·ebt· o 

mas desarroll ado que aquellos que murie r· on sin e;,sta 

oportunidad <poco tiempo después de nace1·· ) , esto demuesti· a 

que es el medio ambiente el que determina el d esar1··oll o de 

las c élulas nerviosas. 

Lo e >:presado consta t a que el cerebro no e s u na 

est r uctura que ~unciona sol amente a nivel biológico, sino que 

cambia y se a dapta de acuerdo al tipo de estimulación que 

rec ibe del amb i ente. 

De lo ant et·ior, podemos decir· que el periodo crltico es 

una etapa en la vida del indiv.iduo que debe aprovecharse, 

propot·c ionando una estimul ac ibn temprana y adecuada. 

Con r·especto a la cr· onologia de dicho per'.i o do, cabe 

mencionar· que no hay_ un acuet·do er1tre los 

investigador·e s , en la deter-minaciOn de una edad en la que 

deba ubic:ar·se con c:er·teza cuando empieza y c uando tl-~ nn i na el 

per iodo criti c o. Fe1 .. dina11 (op. c it.l , dice que pL1ede in i cia r

al cuar·to mes de g e~stación del pr·oducto, pues el ~eto ya es 

c ap az de aprender de estr·ezat .. ce o t"e}¿{jar·se med iant e s o nidos 

y movimientos adecuados. P ar· a ott·os autot·es (Br-ali c y L i r· a, 

1981; Mont enegt·o, 1981 y t(agan, Kc:at-sley y Zelaso, 1""78, 

cit a dos en Sa n c hez y Velasco, 1988), esti;? empieza rJr~sdE' el 

nacimiento ha s ta los dos aí'íos de edad. Lezi ne <IB ID / , o pina 

que e s de s de ed n<1cimiento, h asta l o s tt· e s ai'ícis y Dst e r-i-i e th 
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<198 1), opina que va desde los cero meses, hasta los se is 

años de edad. 

Al no haber· un coricenso s ob1 · e ! ,~ e dad e >: acta del 

cr-:!t ico y siendo las edades me ne i o nadas muy 

importantes para el desa1-1- ol J.o del in+:ante (llenas de 

actividad +: ísica e intelectual>, podemos decir que dicho 

per iodo inicia al nacer, alJarcando hasta el sexto año de 

vi da . AdemAs, Lma obs ervación es que los a L1tores e>:puestos, 

le dan gran importancia al niño desde su nacimiento, lo c ua l 

1-e sul ta set- lo más relevante para la efectividad de un 

prog rama de estimulacibn temprana. 

Una vez que se ha definido lo que es e st imulación 

temprana, así como el pe1· i odo c1·1 tico que a ba1· ca, no resulta 

sorp rendente suponer que muchos adultos desconozc an l a 

impm·tanc i a y fonnas de estimular al niño, esto debido a 

varios factores, qu e pueden i t" desde económicos, hast a 

educat ivos o s ocio·-·c:L1ltLwales, J o c ual puede pr· ovocar- serias 

obst acu laz aci ones al desan·ollo del niño, e>:poniéndolo a un 

"subdesa 1-1·o l lo" o desa1·1-oi lo insu t iciente en el pr·esente y en 

el +:uturo, con res pecto a o t r o s niños. 

2 . 4 Nl~OS DE ALTO RI ESGO 

que' cleb :i. do a Ja ,_, 

con d i c iones medioambiental es en que SE· de s env uel v8n, es t an 

e>: p u e st o s a daño fí si c u o 
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part i CLI l ar· mente el pr·oblema del retar-do en el 

desan· ol lo. 

Se han estableci do dos subcategor-i as en las cuales están 

imp licados , tanto los ·Factores biológicos como los 

culturales. Para el propósito del presente tr·abajo, so lo se 

describir·'/;\ a u nci de los subgrL1pos, el r· efen:mte al alto 

riesgo ambiental o sociocultural. 

1 

Asi, nos dice Montenegr· o ( 1978>' que el riesgo 

amb ié•nta l a soci ocultLwal hace r·eferencia a n iño s que nacen 

bio l!:lgicament e s anos , pero que debido a las condiciones 

adver·sas en que crecen, 1·eq u i er·e n de Ltna intervención par· a 

que SLl desan·ol lo no se vea afec tado. T jossem y de Lor·enzo 

11974, citado en Mora, 1980), exp li ca n que las condici ones d e 

pob t:eza y marg i nali dad en que se dese nvuelven estos niños y 

sus consecuenc ias: desnutr·ición, enfermedades y pr·i v ació n de 

atencibn, los hace altamente SL1cept i bles al r·etar·do de sL1 

desa n·ol lo, ya que no cuentan c on los mf.'cdios econbmicos ni 

con la disponibilidad de sus pa dres para propi c i ar 

a ctividades que favorezcan sus facultades. 

Alg u nas de las circ u n s tancias di f1ci les por 1 as qu e 

pasan los niños de alto r· iesgo o "mar·ginados", s o n la ~, 

siguient e s , seg~n Naranjo 11981): 

El estar e x puest os a u na privación, ya sea de tipo 

educativo, higiénico , social, nutritivo o c ultural. 



El vivit- como un simple objeto, sin posi bilidad de elegit-, 

sujeto a una manipulación o intervenciones parciales de 

quienes atienden sus necesidades vitales. 

- El infante es suceptible a toda clase de riesgo, ya sea por 

e >:ceso o cat-enc i a de cuidados que pueden ocas i onat- daños 

organices, emocionales e in t e lect uales de las que seria 

dif1cil su recuperación. 

- Estar- e>:puestos a los cambios de exper-iencias soc iales y 

ambientales, sin conocimiento pot- pat-te de los adulto!i-. , de 

los vet-daderos elementos que r-equiet-e para alcanzat- su pleno 

desat-rol lo. 

Las per·sonas que atienden la s neces idades del pequeño, l o 

hacen sb lo d e forma material sin proporci onarle los elementos 

esenci ales pat-a SLl desat-r-o ll CJ integt-a l; de ct-ecimiento .¡:fsico 

y ps ico lbgico. 

La carencia de servicios de salud, educación, roLttt·ición, 

sanea miento y habitación en hogares i mpt-ovisados y con 

carencia de efecto y orientacibn de los padres. 

De lo aroteriormenle e x puesto, se apt-ecia qL1e las 

cat-act e r1st: l C<.1 5 del ambie-n te así e.amo las costumbr-e s , 

c:t· eencias o <>ctitudes hac ia el niño, puede n en ocasiones 

la sobn~ e ~; tos dos asp ee.t o:; , 

estimulando el i nfanti l, a de :tas 

desventaj a s soc ioeconbmicas. 
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COMPARACION ENTRE NI~OS ESTIMULADOS Y NO 

ESTIMULADOS 

Existen e videnc ias de qL1e niños esti mu la dos desde su 

nacimient o han logrado Lln m~s efect ivo desarrollo org~ nico de 

contacto y de intercamb :io c:.on el mLmdo f.':·:te1··· io t· , a ·demá s de Ltn 

eqLI i 1 i br i u adec:L1a do e n t r--e su c r· ec :i miento fl s i co, emoc i anal e 

intelectual Jac kso n , t9BO; ¡'..)t- dila, 1977, S aba gol, Otero y 

Ar di la, l 97~i , L ·~z i ne , .1 9 "/6 , Be l. le r· , 1982, c ita do s en Cam.argo, 

1985). 

Pot- otra parte, los n ií'ío s que h an ca r· eci d o de afecto o 

de est:! mu los s ensot· i al es, auditivos y tácti l es bien 

estruc turados, adem~s de u na adecuada rel ac ión con sus padres 

y adL1ltos <programa de estimL1 lación temprana) y crec i dos en 

ambientes limitados cultural y económi c amente, pt· esentan 

diferencias en su desan-ol lo gener al : déficit s en SLI 

crecimi ent o ·Fís ico en su conducta social y e n su capacidad 

para ap r·ender CAi nswar--th , 1 978; Sp i t z , 1978, citados por 

Bowbl y , 1981). 

Hat·ol Skels <1939, citado en Al a r·c6n, 1983), logrb 

increme ntat· el C. I. (coeficiente intelectua l> de tr·ec e niños, 

de entre seis y ocho años de edad, cr--iados en un ot· fanato , a 

través de una estimulaciOn d i f erente al res to de los niños de 

dicha institución. Estos tr·ece niños c:onv ivian con varios 

adultos < maestros, investigador-es, ayudant e s, etc. 

atendidos i ndi v idualmente por ellos, ademá s as istían 

centros de divers ió n, tenlan acceso a libros, 1··evistas, 



pet-ibdicos , pe l !cu las, etc. Al cabo de un año, el C. r. del 

resto de niños huérfanos era in-fet- ior- al de l os trece niños 

sometidos a la estimulac:ibn desct- ita. 

Tomando como base el estudio antet- ior, Kit- k (1949, 

citado e n - AlarcOn op.cit.), tr-abajó en una institLtciOn par-a 

niños "n;tar-dados" en donde pt-opor-cionó una instr-Ltcción 

académica a quince niños de entre tres y c uatro años de edad, 

haciendo én-fasis en ~reas tales como: lenguaje, soc ialización 

y -for-mación dEL conc e ptos. Al término de este ent1-enamiento, 

que dut-ó dos años, el C. I. de estos niños era supet- i or al 

resto de los niños institucionalizados. 

En otro intento por r-at:i-ficar· la i n-fluenci a de la 

est i mLtl ac i bn med l.o-ambiental sobre el desa t-n:i 11 o 

CCM;jnosc i ti vo, el mismo K i ,- k ( 1973, citado por Alarcón, 

op.ci t .), hizo un estudio con in-fantes gemelos de cinco años 
f 

de edad. Uno de ellos fué inscrito en un curso p r eescolar, e n 

donde s e l e e;:puso a di-fe 1-entes e x perienci as con a dLtlt o s , 

mater iales, ac tividades, etc. Mient1-as que el otr-o niño 

permanecib en s u hogar· , haci en do sLt vida normal. Se hizo la 

eva luácibn cua ndo ~mbos e ntra ron a la prima ria, encontrándose 

que el gemelo pe1 · manec ió en casé\ , mostraba u n 

"desenv olvimiento mental y socL:ll" 

niños y adultos, desconocla figuras geométricas, 

colores, etc.l, menor al de su hermano. 

Por- si -fLtet-a p o co, Skeel s <op.cit>, 1-e alizó uno de los 

, inte resantes estJdi os de s eguimiento longitudi na l 
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intervencibn temprana, evaluando a SLtjetos con los qLte había 

trabajado veinti~n años atr~s. Es ta segunda e valuac i ón mostró 

que los niRos que -formaron el grupo e xperimental e r an 

per· s onas "autosuficientes" y qui= ten'!. an un promedio de doce 

aRos de estudi o , mientras que los del gr·upo cont r· ol sblo 

hablan llegado, en promedio, a tercer grado de primaria. Esta 

e xperiencia sirvió para mostt· ar los efec tos c1 l ¿u -go pl azo . de 

la estimulacibn temp r ana y poder vislumbrar más clar ament e su 

importancia. 

A partir- de los resultados obtenidos. de las 

invest igaciones sobr e estimulación temprana y sus efe ctos en 

el desan·ol lo, no c abe duda que las diferencias deben 

atr i bLtirse a un c onjunto de factor-es tales c o mo la 

dep ri v a cibn -f ísica, sensor- ia l , emocional y la c ogni t ivo-

ve r bal, todos e l los 1·esu l tado de mane1· a s par-ticula r- e s de 

privaci b n y edLt c: ación del n iño. Con estos se vislumb ró que 

attn en ins t ituci one s de c ui dado i nfa ntil , s e pueden lograr 

a v a nc es e n e l desar· r·ol lo, 

pr~c ticas de e s t imul ac i ó n. 

me d ia n te la impl e mentac ió n d ::-
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CAPITULO III 

GUARDEr~ I AS 

NECESIDADES DEL SURGIMI ENTO 

Según l~o l asco (F/8 7) , el c.ument o de l a par·ticipac:ió n 

femenina en el proceso pr·odL1 c t i vo está r·elac ionado 

estr·ec hamente con el creci mi e nto e c onómi co de nuest ro p a"Ls y 

acordP. con las condiciones qu e impone la expansi ó n del 

capital en cuanto a obtener las mejon?s ga nancias a expe nsas 

de la di sm i nuc i bn del costo de la f uer· za de tr· c.baj o . 

El incr· emento de la p a rticipación de l a n11.1jer· en el 

proceso pro duct ivo ha sido cond icionada por· var·ios f ac tores 

entre los que encontramos : 

a) la concentración de la población e n zonas ur ba nas . 

bl el crecimiento e conOmico y por co ns i gui e n te el 

aL1mento de la dema nda de mano de obr·a y 

t?. s p ec ializ ada , cr·e¡;¡ción di~ nuevas line¡;¡ s de pr· ocJucción y la 

ampliacibn de las ya e >:i s t e nt es , incorpor· ando memo de obra 

femenina principalmente en ac ti v idades indu s tr·iales , de 

comercio, servic ios c omunales , soci~les y per s ona les y 

c) po r· la i nflue ncia que la v ida de l a s c i udade~'' t: iem~ 

en los r·es i de ntes y en los habi t ant.es ase nta d o s en s u r· a dio 

de i nfluenci a por med io ele las v ~i a s de~ c omuni cac ión ; 

influencia qw'? modi ·fica las pautas d(·! ccinduct a cin ] as 

·f. amillas y que ti e nden a rf: ~ df2f i nir· e l papel d ~:? l a mujer· e n lc3 

SCJCiedad . <Ca s,_,~;o la, 198:.'.). 
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Como podemos v et· , actualmente la mu jet· mt~x icana ac.lemás 

de incursionar en las labot·es del ha tf.'-.' nido la 

necesidad de venden- s u fue1·za de tr-abajo en ·fá l:wicas , 

instit uciones, etc. lJPbido a la.s condici ones p u liticas y 

econ'bnmicas del pa1s, como ya lo menciona mrJs anter· icw mente. 

Por- esto, es que hablar de familias en l as que tanto el padre 

como la madt·e tt·abajan, tambíen implica hablat· de que la 

n?sponsabilidad del CLlidado de los niños, <estimularlos y 

crearles háb itos > ya no les corresponde solo a ellos. 

La s necesidades de l,:i misma sociedad han dado l uga r a 

la ct·eacil~n de instituciones en las qLlf? los niños de la:;; 

mad t·es 1·eciban los cuidados y ate ne.i o nes 

necesarios para su edad; en otras palabras, las insti tuciones 

de guardet· 'ias sLn-gieron pot- la necesidad de sup l i 1· la 

atencibn maternil dut·ante el tiempo que 1 2. madre se ocupa el ¡:;.• 

ot ras actividades. 

3 .1 INSTITUCIONALIZACION Y DEPRIVACION MATERNA EN EL 

DESARROLLO INFANTIL . 

Anna Freud 11984) nos dice que las guat·de r-f.as, son un 

tipo de instituc ionalización, pot· l o que hab1ar-emos r.IE·' mane1·· a 

genet· al de los niños instit ucionali zadas, inclL1yendo d lo=·· 

niños de guarder1a. 

El i mpulso dado al e ~. tudia de las niños de guat·de t·J.a 1.:J 

institucionalizados t· adi c a en la obsP. r vac ión de 'f t-t>cuell'te~; 

diVETSas cumo : 
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rendimiento intelectual, lenguaje, cunducta motor· a gr· uesa y 

motora fina, y conducta social. 

Al respecto: Br-al ic.: y Lira (1981 ) comentan que la 

institucionalizacibn implica para el niño una ser-ie d e 

condicionf,!S adversas que afectan su desan·ollo. entre ell as , 

se destaca en primer· término la separ·ación del niño de su 

madr- e, la proliferación de diversas fig uras maternas que por 

lo general no cumplen con la funcH:in afectiva y soc ial de la 

madre y las deficiencias ambientales de la institucibn. 

Bowbly (1981 ) nos dice que cuando la relación madr .. e 

hijo es interrL1mpida por difer-entes motivos y seguida de la 

institucionalizacibn, pueden presentar s e algunas anomalJas en 

los n iños c o mo, e nf er· medades infecto-contagiosas, 

hipoal imentacibn y depr·esiones de bidas a la modificación de 

las fuentes y tipos de estimulación social y flsica a las que 

el niño s e había habituado. 

Co n respecto a la separación del ni ño de su madre, Anna 

Freud (op.cit.), también menc iona que afectivament e hay un 

víncL1lo madr-e-hij o que al ser inter-rumpido, puede tener-

cons ecuencias ser·ias no solo en el des« t-r- ollo e mocional del 

niño, sino en el desarnJ ll o gener·aJ alter :3ndolo; pr· oduc:iendo 

el lenguaje, la marcha, el c ontr· oJ de 

esfínteres, la condL1cta social, etc. S in em bar-go, la auto1· a 

est'a consiente qL1e a causa de que una fam1 l ia no pL1eda 

al inf ante t odo el d!a, debido a p1·esiclnes 

econbnicas, se tenga que enviar a una inst i tución ci gua1·deria 
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de cuidado infanti 1, lugares que por lo 1-egular cuentan con 

demasiados niños, poco pers onal y las cuidadoras son rotadas 

constantemente de sala, con lo cual es imposible que el niño 

encuentre un sustituto estable de su madre. 

Otro autor, Koller <1971 en Me Ginnies, 1977> considera 

que los padres desempeñan funciones clavas en la crianza de 

los niños como, fomentar valores sociales, morales y 

educacionales, y se pregunta si los sustitutos de los padres 

pueden hacer lo mismo; se inclina por decir que no pueden y 

que las pe1-sonas que 

instituciones infantiles, 

prodigan cuidados en 

nunca podr.in compensar 

psicológico sufrido por la ausencia de los padres. 

grupo en 

el d•fic'it 

Es evidente que la opinión de Kol ler es muy tajante, 

pues no se detiene a analizar si los propios padres de los 

niños son realmente capaces de prodigar el cuidado adecuado a 

los infantes. 

Aunque varios autores insisten en los inminentes 

estragos que causa al niño la ausencia materna, e x isten 

prL1ebas que contradicen a estas opiniones- por ejemplo, 

Tizard y Rees < 1974, en Me Ginnies, 1977) al estudiar a un 

grupo de niños en edad preescolar que habían sido admitidos 

cuando erari lactantes en algunos orferinatos británicos 

considerados "especiales" (porque proporcionaban a los niños 

extraordinar i a cantidad de cuidado como , mucha atención de 

ad u l t os , gene1-osa prov isi ó n de libros, juguetes y paseos>• 

Enc ont r ó que a la edad de c L1at.ro años c e 1-c a de t: 1-eint.a y 
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siete por ciento de estos nirlos habían sido adoptados, la 

mayoría por familias de clase medi.a superior; cerca de un 

cuarto habían sido regresados a sus propias madres, quienes 

en su mayoría vivían en muy pobres condiciones. 

Cuando se aplicó la escala de inteligencia de primaria 

de Wechier a estos niños de cuatro años, el grupo adoptado 

tenia el promedio de c. l. más elevado: ciento quince. El 

siguiente c. l. más elevado fue el de los niños que habían 

permanecido en la institución: ciento cinco; mientr.as que los 

niños que regresaron con sus madres biológicas, tuvieron un 

promedio de cien. 

El c. l. más al to el del grupo adoptado demu•stra el 

efecto de un ambiente enriquecido a pesar de estar expuesto 

al "déficit Psicológico" c.ausado por la ausencia de sus 

padres. El c.1. de cien, demuesti-a qL1e el cuidado de los 

padres biológicos n .o siempre es el mejor para el desarrollo 

de los niños, pues fueron superados por los niños cuidados en 

otros hoga r es y por padres sustitutos. Ahora bien, e c.1. de 

lcis niños qL1e pe1-manecie1-on institucional i zados muestra que 

se puede esperar un buen desa1-rollo c ognitivo, c uand o el 

ambiente del niño es grato y estimulante, no impor t ando que 

provenga de ·una institución. 

Los investigadores concluyeron que estos hallazgos, 

junto con los de otros estudios similares dirigidos por ellos 

mismos, constituyen una p1-ueba de que una buena relaci t. n 

entre e l personal y el niño, además de una generosa provisión 
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de juguetes, libros y paseos, puede producir un nivel 

promedio de desarrollo cognoscitivo a los cuatro ar;os, en 

ausencia de una relación cercana y continua con la madre. 

Por otro lado, Casler ( 197Sl en un excelente trabajo, 

ratifica que las frecuentes deficiencias en el desarrollo de 

los ni;;os institucionalizados, no pueden ser atribuidos a la 

"deprivación maternal", como es aclarado por algunos, sino a 

las características del medio ambiente no estimulante de la 

mayoría de las instituciones del cuidado infantil. Esto suena 

más razonable y para reforzar esta opinión citamos a White 

C1971, citado por Butter, 1980> quien señala que varias 

instituciones se caracterizan por la ausencia de estimulación 

sensorial, social afectiva y cognoscitiva, factores que son 

indispensables para el desarrollo del infante. Este autor 

encontró que si se les proporcionaba a los bebés mayores 

oportunidades de tocilr, oler y mirar objetos Cestimulación 

senso r ial), se conseguía una maduración temprana de ciertas 

destrezas vi somotoi-as. También se comprobó que al 

proporcionar al ni;;o de manera irregular un progenitor 

sustituto se le ayudaba a adaptarse social y af e c t ivamente a l 

medio institucional. A su ve z Bralic (19801 encont r ó que 

varios niños instit.ucionalizados, al mantenei- una relac i ón 

e s t a ble con alg~n adulto, se encontraban mejor adaptados que 

aquellos que no tenian oportunidad de hacerlo. 

En c ontraposición a lo ante1- i o1- , Dey le, ( 1975 > obser vó 

conductas antisociales en ni-ñas que vi v ían con progenitores 
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e n constantes r- i ña ,c; conyugal es, a di f et-e nc ia de infantes quE) 

ma n ten'ían Ltna buena r- elación c o n s us familiar-es. De e s, to s•o.' 

de r- iva qu e el amb i ente libr· e 

favo rece a l a adaptacibn social del niño. 

Es sabido, seg C.tn Doyle (op. c it.) que una g1··a n maycwia 

de las instituciones de cuidado infantil, s e caracterizan por 

un escaso y no calificado per-sonal, el CLtal o c upa la mayor-'ia 

de su tiemp o a l a s atisfacc ión de l a s necesi dades f ls icas del 

niño. ( 1 '7'60 )' menciona que los n jños 

intitucionalizados "t iene n sed de a-Fect o " y po r· la misma 

-Fa lt a de afect ividad, el niño tiende a relacionar-s e con 

cualquier otra per s ona, solo que de manera superfi ci al. 

F'o t- s u p a r-t e Tizar-d < 197 1 ) , o bse r-vó qu e e n al91..1 na s 

i nstituciones , el per-sona l et-a muy eficiente y qu e p1 -oc1..w aba 

estimLtlar constantemente a los niños; sin emba rgo, es tCJ s 

cu ida dos er-an p t'odigados muy mecánic ,:imente: los ni ños e r-ari 

alimentados, levanta do ~; y acosta dos de acue r-do a un hor <H":Í.O 

estr-icto y poi·· d ife t-ent es p e t-sonas . Los cuidados p or· t a nto, 

-Fria , l o c u al resulta b a perjudi c ial segDn T i zard (up . c i t. ). 

As'i s e ha encontrado que niños cuidados de rr, ,,, m? r-.~ 

r-utinar-L:1, sin amor y mimos en i nstit.ucio nes pr-esentan u n 

denominado segt.'.tn (op . cit.), como 

hospi tal i s mo, el c u a l pr-ovoc c\ en e l i n f¡,1 ntr?. una dc~mo r· ¿, e n :¡ i.:< 

madLwac: i bn de l neocorte :-: , ocas i o na ndo tr-astor-nos en la 

e-Fic ienc i a i nte l ectual , e n e l des,:it-rollo del l en91..1aj c~ , en la 
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capacidad para 

r-etraso en la 

establecer· 

adquisición 

relaciones i nterper s onc1 les 

de la marcha 

y 

Una 

alternativa para esta situación es, como ya se pudo apreciar, 

la calidad del ambiente f1 s ico en el que se desenvL1elve el 

niño, as1 como la adecuada inter·acción con los adultos qLtE! le 

r-odean. 

hasta aqul ya se pudo apr-eciar que l a privación materna 

no es un fenómeno que podemos evitar, s i no que hay que 

af r onta r- y t omar- muy en cuenta que un ambiente i nst i tuc i anal 

adecuado , no va a aff?CtiH- m~gativamente el desan·ollo .del 

infante. Ahora la pt·egunta es ¿un ambiente institucional es 

m~s "benigno" a cierta edad del niño? par-a esto analizaremos 

a groso modo los efectos a lago o corto plazo 

institucionalizacibn. 

de la 

Tizar·d y Hodges (1978), tratar-on de demostrar los 

efectos a cot· to (dos años) y lar·go plazo <ocho años) de un 

ambiente institucionalizado , par-a e sto , dividieron a su 

poblacibn en dos gr-Ltpos, uno estaba integrado por- niños qu e 

hablan per-tenec ido a una institución , pero que ·fuF.>n:1 n 

adoptados al año de edad, el otro grup o c:omprendia niños qL1e 

segulan permaneciendo 

los niños adoptados 

socioecbnomico medio, 

en la instituci ón, c abe mencionar· , qL1e 

vivia11 con fami 1 ia s de un ni ve l 

la institución fué descr-ita c omo un 

ambiente empobrecido y era de gobierno. 

A la edad de deis años, se o bse1·vó que so lo la mino1·ía 

de los niños que habían si d o adoptados, tr· ataban de 11 amar· 1 a 
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atención y eran sobre-amigables y afectuosos con los 

extraños. Por su pai- te los niños que habian permanecido 

institucionalizados, se mostraban indiferentes con los 

e xt raños y el desarrollo de su lenguaje era deficiente y 

retardado. 

A la edad de cuatro años, solo algunos niños 

institucionalizados y ex-institucionalizados se mostra r on 

indiscriminadamente afectivos con los extraños. Finalmente, a 

la edad de ocho años, los niños institucionalizados fueron 

descritos por las personas encargadas de su atención 

(cuidadoras>, como antisociales; pues, no eran muy 

afectuosos, ni comunicativos con los adultos ni con otros 

niños y además presentaban hábitos nerviosos Cti cs ). 

la conducta de los niños adoptados fué descrita por sus 

padres adoptivos como amigables y con tendencias a llamar la 

atención de los extraños. El análisis del estudio de Tizard y 

Hodges (op. cit.>, nos muestra claramente dos situaciones; 

primero, demuestra que dos ambientes diferentes van a induci r 

el desarrollo en distintas direcciones, y segundo, que el 

pe r manecer en Ltn ambiente institucional empobrecido durante 

u n lapso de tiempo (dos años>, tiene efecto s 

negativos en el desar-i-ollo del lenguaje y en la conducta 

social de los niños, ocLtrriendo lo contrario en el caso de 

niños que se incorporan a un ambiente "c:lasemediei-o", en los 

cuales la conducta social era intensa. 
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De 1 o s anter i on?s h a lla z gos, de du c en l os 

autor-es que los niños que pe1·mane c e n un a ñ o o meno s t i e mpo e n 

instituc iones pobres de est imul a c ión, l os p os ibles e f ec t os de 

un amb ient e i nstitucional s on "r· evet-s i b les"-

Esto enc uentra ap o yo en otros estud ios (Bo hm an , 197 0 ; 

Clat· ke, 1 9 8 2 , ci ta do en Bohrnan y S o 1· en , 1 '77 9) . Jos mi smo E. 

Bohrnan y SO ren <IBID l ' ott· o s ~' studi os para 

obser·va r· los efectos a pla z o de do s 

ambientes a los que se ven expuestos los i n-fant es, 

i ncluyendo, clar o está a l ambi e nte instituci o nal, como p r ime r 

escenar· io. 

Pat· a evaluar· esto, los autor-e s ti -abajaron C Ol l 

qu i nientos s etenta y nueve niños que habl a n pu 1· manec1 do 

in i cialmente en iguales condi c iones <en una insti tuc ión ) 

has t a cumplir- un año c omo l imi te . Los niños -fu er·on divid i dos 

en tn?S gr upas: gr -upo 1; estaba f or· mado por· ni ña s que ·Fu e r· o n 

ado ptados a l a e dad de sei s y s iete me s e s . Gr-up o .... Jl ., 

ni ñ o s que e st aban reg i s tr a dos p a r a a d opción , pe r o q ue siemp re 

viv i eron c.:on s us padr· e s b i olbgi c o s . E l gr· u p o 3 ; lo ·For· maba n 

n iño s de u na ins t itución i1 1fant i l hasta el año de e da d , a n t.E·S 

de se r a dop t ados . 

Ca be Cl c l a t· a r· , que l a ma y o t· ia de los padt· es y mad i-e s 

bi ol tx;¡i. c as e r a n jbvenes <niños de nu t e n f a n 

f1 i ¡;•mp l eo 1· e gulat· , e :-: h i b i an un 

s ocioeco nbmico b a jo y pr· e s entaban t· eg is t r·os de c 1· imi nali da d y 

a b uso d e al cohbl. 



l_os niños del grL1po fuer-on adoptados por gente con 

una buena posición económica, estándares educacionales y 

sociales; sin antecedentes de criminalidad 

alcohbl y no e:-:hib'ian problemas ma1-itales. 

ni abuso de 

Los infantes del grL1pu 3, crecier-on en instituciones 

por más tiempo que los del grL1po (de doce a diecinueve 

meses) con a111bientes favorables; las cuidado1··as se podr-:!an 

definir como limpias y cá lidas con 1 os niños, además de que 

de tres. le1 e1 de i n-fantes por- cuidador-a fué 

i.nstitucibn fin-a mod e i-r1a, provista de mt.Htiples mater· iales y 

la atmósfera P.mocional y edL1cativa fué descrita por- los 

autores como bastante buena. Ademc!s, estos niños fL1eron 

adoptados o por- sus pr-opios padr-es o por· otros. Estando los 

niños en tres situaciones difer-entes se hizo una evaluac: iOn 

de cada uno de estos niños cuando cump 1 ieron quince años 

básicamente para observar dos cosas: ver el posible efecto de 

la e>:posiciOn temprana en una institución, sobre el 

rendimiento escolar- del ni í'ío, as'i como sus e f ectos en la 

conducta personal -social. 

Con respecto al desempeño escolar· , se comp a r· aron las 

calificaciones escolares de los adolecentes en cinco materias 

esco1ar·es: SL1eco, e i vi smo, ar· tesan! a, matemáticas •:? ingles; 

para evaluar su comportamiento, se L1tilizó un cuestionario de 

conducta que contemplaba nueve v.:;a· iables: tensibn, 1·echazo al 

contact o SDC: i i.~ 1 con adL1ltos, agr·es;ivi dad, activi da d 

psicomotb1·a, tJ,'.\bi l i dad par-a c oncentr-;;u· se , contacto c on su~; 
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padr-es, mr.1dLn- ez social , intel i gencia y moti vacilJn esc:ola 1-. 

Los mLtestr· an qLte no hubo di-ferenc:ias 

sign i-fic a tivas en lus tr-es grupos, e11 cuan t o al cuesti onari o 

de condLtctas y al desempeño académico. Ca be mencionar, que n o 

se especif'ican en el estudio va r-ia s cuestione:>s, ~w imer- o, si 

el nivel socioeco11ómico y la situación conywJal de lr.Js padres 

de los niños que adoptaron a l os niño~,; del grupo 1 su·Ft· ib en 

los quince años tr-a nscun- idos, cambios qLte podr· i an h«ber· 

in-Fluido en su desan-ol lo; segLtndo, si los padn;>s de lcJs 

niños del gr-up o 2 continuar-ci n con sus h:';tbitos delictivos y 

adicti vos o en qué medida "evol u c iona t~ onn s ocial y 

econbni c amente, qué edad tenia el niño, etc. t r-? r cero , ¿cu:bll 

et-a e l a mbiente en que se desenvolvier-011 los niños del g r·upo 

3?, ¿qué c ar-ac:te1-Isticas soci ales y conduc:tLtal es ten'l.a n $US 

pad1·es ?, etc. 

La descr-i pci ón de las ante1-ion;~s C<'<T acte1-:! st ic as nos 

hubieran apo1·tado datos pa1-a pode,- así respal d a 1- c on más 

bases los resultados. Sin emba,-go podrían los mi s mos Bohman y 

SOren < IE: ID ) argumenta1-, que estt~ su o b j et i. vo 

p1· inci pal, s i no el de obser v a1- los pos i bles ef·ec tos a la1· g a 

de una i nst i t.uc iona l. i ;: ac ü'in sobre e.I. 

de s a1· r¡;¡l lo intelectual y !5ocial. Como no SE! obse1·vl.'.J ning l:tn 

ef'ecto negati vo s obr·e el desempeño de los tr e s g1 · upos de 

niños , que previamente h<1 bian sidci institucionalizados, 

podemos nLtevamente r·ati.·l'icar que un ambiente institucio nal 
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r ico en est imulación f'ísicci, socjaJ y e mm: ional no ti f:.'ll e n 

efec tos negativos s obre l a con duc t a posteri o r, s i el i e h <1 

instituc ionali ;u u: ibn s e p1· olong a hast a e l pt· i me r a í-íu dr: vi.da . 

Ase vet· ando qLte después de esta edad l os d,3ño s c a usa do ,; al 

desarrollo del infante pu e den se r i rr e v e rsi bl es . 

Estos h a ·l l a zgos co i n e i den con J;:ut te t· ( .1. 972, e i ta c.l o en 

Boh1nan y S cfren, op. c i t.) quien h i zll e s tudios en lo,;. qw:." 

enc ontt·b ev idencias de l a irTev e t·s iLJ i li dad de l os e+ectos 

a d vet· s os ele l a i nst i t u c i o n a li z ación en l a i nfanc i a tempt·a n a . 

As imi s mo Cli<t· k e y C l ,;i. 1· k12 \ 197 6, citado por Bo hman y S i:i n m, 

o p. c it. ) han n '!v i sa clo c on sigilo la mat et· ia qu e noi,; oc up a , y 

han desafiado la suposición de que las e }:pe1· i ene i as social e s 

y a mbientales del niño dlwant e el pt· ime t· año de v ida , t ie nen 

Ltna inflltenc:ié< qu¡'! "ma1·ca de por v ida" e l desatTCJJ l o c1 e l 

niño. 

Ta mbién, e '-:i s ten a u t on,os c omo Denni s (1 970 , cit a do en 

Bo hman y So n ?n , op. cit. ) que h a n 1· eportado q u e e:t r.11nbientE.· 

ins tituc i o nal det e t· i o t· a las hab i lidades i ntelectua l. e s 

s oc i al es de l o s n i ños , si e s tos pt~ nnanecen en est as h asta l d 

eda d de dos anos . .., am b i é n se encont 1·ó qu e .los ni ñas quf:I 

f uet· on co locado s en casa s a d o p tiva s de~;p ués de esta e d ad 

most raron ~l t e racio nes e n s u s h a bi l idades c o g nit ivo sociales. 

E n cont 1·as t t! , c.. a sos de ni f1os que ·h .. 1e1·on 

a d o ptados antes d:= lo~; dos anos po t· f'¿1m1 l i. as• E!Sta bles scic:i,31 

y econani c:é< men t e qLt E' 110 P t" E'S f?nt at·o n ningu na ~dtE· r·.:iC H~·n f.~ n S I.I S 

r: a p c•C l da dE:' f' .. 
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De est o se pue de concluir· entonces , que al par·ec..:e r· el 

ambient e institucional es pet .. Judicial par· a el desa n ·o ll o de1 

infante a p artir de los dos años de edad y no an tes . 

Resumiendo y analizando este inc iso, s i= puede ccm r: luit

que, en general se acepta que la p r· e senc ia d '°" los pa dt-E.'S es 

muy impor·tante para i=l desat-r-ollo integ1· a1 del ni río , sin 

embar·go, es Ltrl hecho innegable qüe v a r· ios mi les o mil lone~; de 

infant e s tengan que integr·ar·se a una ins tituci ó n de cL1i clado 

infanti 1, ya sea de tiempo completo o por· a lgunas hm· as, lo 

cual no signi ·F ica necesa r· i amente que el niño presente 

alter· aciones en su des;,11·1-ollo y que si bien es c: ier-to que se 

han encontr-ado en el de s an-ol lo de v arios niños 

institucionalizados , se puede decir- que las causGs no Sfr' 

deben a la s eparación ma dre-hijo, s ino al amb i ent t? poco 

estimulante que i mper·a en muchas instituciones de cuidado 

inf antil . 

Cabe señal é\t" que la c:o n s ide t .. ac:ión actua l del riino ha 

c;·· ee1do c onci encia en los pad1··es e i ns tituciones , de la s 

neces idades de comenzar· l a educ ación de sus hijos f L1er·a del 

hDl] <H- des de muy t e mpr ana edad . \' una inst i tuc.i c'.rn e n donde 

e sta s e da son precisamente l as guarderlas . 

Como podemos v er· , la impo1·· tanc i a de las ins l. ituc ione ~' 

que tienen a c ar·go l a Gducaci ó n de los in+:antes es P nrn·· m1e-, 

s in emb<n-go, en el se hint: F\ pié 

t111i c. ame nt.e a las inst ituciones rle nomi nadas g u,oir· der· fa s , debido 

al o bjet ivo del estudio, poi·- est o es nec:esa t- io ch~ te11er-11os e11 
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ellas a t 1-c~ vé~, de u n,, r"t>v is i ón tebr· ica q ue se r e,'.\1i;:a r-á de 

maner-a CJener-al. 

HI STORIA DE LAS GUARDERIAS 

F.: n Mé x i co no s e tienen datos pn?c isos sob r-e !?!l 

sur-gimi e nte de las guar·df'! r.!as, sin embar· go e;:isten info r - me~ 

de que el primer intento de at ención a niño s menores d e s i ete 

años de edad s Lwgió en 18::':7 , e n el mer· cado de l " Volador- ", c on 

el propbsi to de cuidar· ninos mientras sus madr e s ti-abajaban. 

Poster· i o r··mente, en 1856 se creb la "casa asi lo de la 

infanci a" y en 1869 a instancia de la ernper· att- iz Car- lota s r~ 

cr-eo el "asilo de San Car·los " , a qu'i se pr·opor·cion a c u ida do y 

alimento a los niños. Para 1887 bajo el gobie1-no d e f''o 1-fi 1-0 

Dl az se f unda l a "Casa ¿,miga de la o br·c?r-a" q u e tiemp o c12spué =', 

pasb a depender· d f! los donativos d e l a benefir:encia p i.tbl ic. <• 

con el norn b 1-e de la "Casa a miga d e la obr·er·a nClmer-o dos" 

<Ma1·· tir1 i~·2 y Co l s , 1978) . 

l''er-o E' S t·ias t a "' 1 año de 1 °i' 4:'. , que 1 a sPc r-e t " '- 1 a de 

hac i t? nda i n aurJLWa la pr· im•?r gua1 - c1 ~, r- i a f o .-rnal. As í con el p«so 

del t i e mp o , 1 <1 o n.iani;:¿,ción , f u nciones y nbjeti. vns de J:-; s 

gu,,;·-d1"1·· 'ías se han transfo r· mado; incluso su nombn~ tam lllén ha 

,·: ambiarJo , pues mientr· as que E?n sus inic :.os s e? les l lilm1-• 

ciebido que s us obje t i vos se 

s olamen tE:i a 11 guat· dar· 11 ni ños .. F'oster·io1· mente aC.111 su s ·funcio r1P. 'S 

Fu er o n asiste nc ia les ~ e ~=; dec:1 r· p r ·o p o r cion,~1 bar1 Ld 1mE?nta.c 1 ón y 

cuidados -:. i s:ic os . En la ar ·tua :t idc< d el nombre y n bJet1,·o s de 
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educacibn y cu idado infantil" y sus objetivos incluyen el 

desan-o l lo integral del niño pr·opon: iona ndo serv i c ios 

pe.>dagbg ico, psicológicos, médicos, soci<des y riutr·i c icinali:s . 

Cabe 1-escata1· qu e es a pa1-ti1· de la implementació n de estos 

centros y s er vicios que s e d a un verda de ro int erés a cada una 

de . las área s qu e co nforman el desarrol l o ps1qui co y f ísico de 

la vida de l niño. 

3 .2 OBJETIVOS A CUMPL IR 

De esta manera l a s guarder-Ias o estanci a s:i de 

desar ·rollo infa n t il cumpl e n una función p edag ó gica basada en 

la co ns i der-ac ión del nii'ío c::omo un individuo a l que hay que 

ayuda1·- a desan-oll.:;irse en ·For·ma integr·a l, pn?p a r¿1ndolo par·;;i 

que pue·da subsistir· en las co ndici ci nes a mbie n tales de l a v ida 

actual en donde la mujer tr· abaja fuer·a de casa; de este modo 

la f unción social se centra en completar· la for-mación de l 

hogar· al p1-ovee1- al 11iño experiencias que le penn i tan 

adaptar·se y de s empeña r·se e n un nt1cleo s ocial y col¿,bor-ar en 

el cuida do de su salud f'"i", ica y mental (Bosch, :l984) 

Alg Lmos au t ores c o Ma1 · tinez y Már-quez (197:2) y Le z ine 

( 197 6) con s ide r· an a e stos c entt·os c.omo un meclio de apoyo y r·10 

como un sus t ituto que g ¿u-.-intiza a l as madn?'.-; quE• trclbaja n :ta=, 

mej or· e s condicio nes d ~· vic,¡iJ,3ncié\ de s us hijos, 

c orisi d e1· ;;¡r1 como medios que cumplen una +u r1 c i.t~ n f2Ch.tccli: i Vi'< 

_;unto a 1 0 "5 µadt-E:s , as'i como una i'uric i ón fc:w mat i va con 

1-e spec to al ni ño, no solo e n la <HJ qui s ic ió n d r:·~ :lo~;; pr· i mi;cn:is; 
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h'a b i t os o 1-L1tinas, s inCJ también en el de l a s oci a liz a ción y 

el equilibrio afectivo present e y futur o . 

Par-a el IMSS , las guar-der:!as propo1-cionan a t e nc ión y 

cuidado a los niños, ademas de f o rtalecer s u salud y bL1en 

rJes a rn.-i l l o f u t Lwo, as1 como l a adhesión familiar- y s o c i a l; a 

l a adquisición de conocimientos que promu E•ven l r.1 compr-ens ión 

y el F.!mp leo de l a razón par-a 1-e sol v er- p1· oblema s; p e rm i te 

desa rrolla1- la imaginación y constt-uir- hlibi t os higi é nicos , 

esto se realiza de manera senc i lla y de acue r do a las 

neces idades de los ni nos , tomando en cuenta la r-eal i dad 

s oci a l y c on absoluto 1-es peto a lus el e mentos de 1,1 e<.:; tr- ic: t a 

incL1mbencia famil ia1- ( fi:eglame nto de gua1-d e 1- fas del IM SS , 

19S:.5 , enRadillo, 1 9 85). 

Par-a el ISSSTE las est a ncias de b ie n e s tar- i nfant il s o n 

las encar-gadas de pr·op cw ciona 1- a l os inf<.~nt es u n a mbiente 

apr-opiado y ag r-adabl P donde todos e s to s µued¿1n ck·~a1- 1 · o l l a 1-

s u s pot e n c ial es i ndi v iduales ¿1 t r avc':'s de la 1· e al i zac 1Gn d <? 

a c ti vi dades Es 1i11smo cons ·t de ra d a como 

pr-o mul gac .il'-Jn q ue coAclyu"a t<?c nicam t=nt e a l de s a1 1-0 1 lo i nl•] grél. l 

d el n i. ño en l as p 1- 1me 1 ,,s P-Lé\ µ as que \ lVe e 11 s u e v <J luc 1ó n 

h ac ia la e dad c1r.tu Lta ( i'lanual de f'unciones del I SSSTE , 1986) . 

Ma r-l í ne z y Má n :¡ue z ( o p; c i t. i ~ilant ean una s i,u· i e dE? 

o bj e tivos Ull ,C\ y u a rde r fa dP.be c 11mp l J ,.. y Sü íl los 

~:.i guiente s: 

a ) P1-ot. e g er ,1 los 11 .i. í'ios 1 d e l os pel ig r·os i:\ que se l es •~.•:-:pon 12 

en e l a b <H1dorio t e mpo t-al e 11 qu e s e e n c u e1rcr,:H1 n e c esa1·- 1a me 11 te 
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poi· el tr· abajo de la macfre. Se debo p1·opcwcicma1· r.<l imenL~c: ión 

adecL1ada en cantidad y ca lidad. vigil¿<r· e l cn2cimiento físic.:o 

y psicológico de los niños· p1·oporc:ionándc.Jes fJduc:ación f;n 

todos los niveles. 

b) í-'roteg E' t· el tr·abaj ó , pues co n el cumpl imiento dt.·.'~ Jo!;', 

objetivos antes men e i o na dos, una niayor 

rJe i ndi r· ecta, p1·op i e i. cindo l a super·ac: i ór; c.Jel 

t1·abajado;·· , 

c. I prcibtg ter a lcis ílli'\dt·es pr·opot·cionándol e s tr· anqLti l i ~"d p1·1 

el tr·ci baj o al c Llidat· a sus hijos; br·indándoles or· i e ntaci ón, 

educacibn y vigilando su estabilidad emocional. 

d) pr·oteger· a la familia, hciciendo t1·ascender· hasta e lL;i la 

accibn soci <d de la gua1·de1· ia. üt·i entando a su;-; mi.eml:JnJs rtn 

todos los aspectos programados y en la seguridad y ser v icios 

sociales de la guar der ia, i nteresando a sus miembros e n 

reajustes fami li ares d e re laci o nes humanas . 

Por otr·o l °' do f<ammii (:l97 1) r·emar·ca tr·f2s ob J E't ivos ,:, 

nivel mundi al : 

1. -CL1idado fí s ico: c o mpr· enc1e .l a p1"' omoción di=~ l.:~ salud fis1ca 

y entr·enami e nto de h á bitos a limentic1 os, 

d e sca nso, entre o t ros . 

hig iénicos y dE· 

2.-Desar· r-c:il:to socioemoci o n a l, qu 1:0' cnmp1 .. e r1cl~~ p1 · pv~? n:ir· pos1 l,les 

problemds emocion~les 

etc. 

como: agr·esi v1 dad, sc1b1· ep1·otec:r. l ófl, 
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3> .-Desari-ollo cogn it i vo, propoi-c ionando a l niño un ambiente 

más estimulan te y preven i ,- posibles fracasos esco lares 

futuros. 

A nivel mundial la ONU establece cuatro objetivos 

centrales para las guarderias: 

a) Custodia y protección, el objetivo es el cu idado y 

protección de los niños mientras que las mad r es trabajan y no 

ti1men posibilidades de ser atendidas por personas de SLl 

confianza. Además los menores deben recibir alimentación, 

vigilancia y pi-ot.ección por parte de las personas dedicadas 

especialmente a ellos, evitando los peligros y consecuencias 

que podrian acarrearles al queda r solos en su casa. 

b > Robustecer a la familia, en e ste sentido se busca e vitar 

la desintegración familiar y el cont rib u ir a la delin c uenc ia 

inf antil y juvenil· 

c) P r evención de enfermedades, a ti-avés de una buena 

alimentación de los padres en actividades c omun itarias: dando 

oportunidad a los padres de participai- en acciones 

educativas, sociales, rel i giosas, etc. 

Como podemos apreciar todas y cada una de las 

instituciones remarcan la importancia qu e ti ene el c u idado 

infantil en los aspectos fisic o y psicológico, ad e más d an ¿~ 

la guarderia un papel sustituto del hogar. Desde u n punto d e 

vista particular se considera que las guarderias deben ser un 

apoyo para los padres y un esp ¿~cio donde se 
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or· i entación y r·e speto a l c uidado y desar·n:illo d f.~ los n i.ñci s . 

Pero ¿quienes pueden acudir a las guarde r1as7 . 

La cl irección General Mater· no·- Infantil de la Sf.'¿cr·et ar· :! a 

de Sa lud nos dice que las gua r· der· ias deben ampar·a r· a niños 

que tengan desde un mes has ta los sei s a ños d e edad y que s e 

encuentren ademlls en estado de des an-ol lo pare ial <r<:a di l lo, 

1 r¡g::¡ ¡ • 

El Instituto Me>:icano del Segw-o Soc ial ( !MSS>, di v ide 

en dos grupos SLIS s er- vie j os, el pr· imer· o de a tención a los de 

t r·abajado1··as dE' pr·opio IMSS y r ec ibe a niños de cuar·ent,3 y 

c inco d1as de nacidos a sei s años de edad, y e l segundo grupo 

atiende a los hijos de las asegLwadas o 

adsc r·itas al IMSS y atiende a niños de cuarenta y cinco d1as 

a c.uatr·o a ños. Los servicios que se olo r· gan a los niños, 

incluyen la a limentación, el aseo, E?l cuidado d e 1.3 salud, l a 

edL1cacil:m y la r· ecr· eac ión (r·eglament:o de gu¿;r-der· :! as del Jl'1Sb 

1977). 

Las guarder:!as del depar·t amento del distr· ito fedE•ral 

<DDF> atienden a l o~, hijos del DDF y también e nco n t: r ·a mos a 

las guar·de r· ias de los mer·ca d os que dependen de l.as 

delegaciones del ODF. 

Otr·as guarder· :!a s que dc. n ser··vi c: io a l eis h i jos de la ,;; 

trabajadoras s on: Guardería s de la secretar i a d e Estado (c a d a 

s ecr ·etar·ía h a or·gani;:::ado s u o sus guarde r· fas) EiLt.:H-de r· :!a s de 

los or· ga n i smos desc e ntr·al izados ( cwgani zadas por cui;~ntd de 

cad a unei> y las guar der- :[ as y 
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universidades, las cuales también han sido organizadas por la 

instituci6n a la que pertenecen. 

Cabe mencionar que cada agrupaci6n de guarderias 

atiende a niAos de acuerdo a la instituci6n a la que 

pertenecen, al presupuesto que se les asigna, nivel c ultural 

de los jefes administrativos y sindicales, a la historia de 

la guarderia dentro de la propia instituci6n y del interés y 

capacidad del personal de la guardería· 

A pesar de que cada instituci6n recibe a una poblaci6n 

especifica, todas deben 

siguientes áreas: 

a> Administrativa 

b) Dietologia 

proporcionar 

c> Servicio de intendencia 

d) Medicina preventiva 

e> Educativa 

f) Conservaci6n y mantenimiento 

atenci6n en las 

Para cubrir todos estos servicios la planilla del 

personal en cada guarderia está integrada por: 

una directora 

una secretaria 

4 oficiales en puericultura 

36 auxiliares de guarderia 

técnico de servicios de dietologia 

2 auxiliares de enfermeria 

oficial de mantenimiento 
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- 6 auxiliares de intendencia 

Sin embargo el nümet-o de of'i ciales en pue1- icu ltu1-a y 

auxi liares de guarde1- ia, depender~ d e la p oblaci ón de ni ños 

con que cuente el centro (reglamento de guarderlas del IMSS I . 

Como pudimos aprecia1- en este a pa1· té1do, t e óricamente 

todas las gua1-de1- ias debe n pt-estat- u n se1·- v icio 1·- ico en l a 

calidad de la atenc ión que se p1·opot-ciona a los niños qu12 

asi sten a ellas con la f inalidad de c u brir todas las 

nec esidades f isicas y psicológicas del in-Fante pero para 

pode1- l o g1-ar esto, es preciso que el nt1me1-o de l pe1-sonal est é 

dete r minado por l a c antidad de niños que acuden a las 

guarde1-1as y qu e el persona l se respcinsabiJice en la cal i cli'\cl 

de la i ntet-acc ión i 11fante- ni ñe1-as as\ como del d12se<t-n :i l lo 

intelectual , afectivo y sano de l niño. 

En base a e s tcJ c onsider a mos r1 F;c e s at·in in ves ti r;¡ a t- m;-,s 

s o b t- e la c alidad de inte1-acción que se 12sta hlec<'.' e n la diada 

adul to - in f ante e n las gu a rder1 as. 

!-la y g1..1<~ n:Jet- f as ( l '7'f32) 

psicoanalista infantil, no '.~:; dicf~ que la p P rrn d nenc:i;.:1 en una 

gu ar cler1a es desas troza p ar a el ni ño, ya qu e en el l as exi s t en 

niñet-as con e s casa formac i ó n i:\ c: adé mic a, 1-é .. g lamre 11tos 1-í. g :i. dos, 

una co lecc :i'bn de jugutes i. ,.,se 1·vi b les y hasta q u ince ni í~o ~, p o t

C Lli dadot-a por- lu qL1e advie1-te a l a s 111ad 1-es que s;u,.; ni ño s n o 

1 · ec 1b i1 ·~·m u na a s i s te nc i a ade cu a d« en e st a s i nstitucio nes . 
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Lo mencionado por Fraiberg <op. cit.) se comprobó en un 

estudio reali z ado por Barranco y gonzales (1990), 

analizó la aten c ión que reciben algunos 

en este se 

nii'íos en 

instituciones de cuidado infantil en México, para dete r mi nar 

si se presentan factores de al to riesgo en las p r acticas 

prevalecientes en estos. Los resultados muestran que la 

"asistencia educativa" se dedicaba principalmente durante las 

horas de vigilia de los infantes, a realizar actividades que 

no implicaban contacto con ellos; la estimulación a los niños 

y el afecto se encontraron en mínimas proporciones. 

No obstante los datos de otras investigaciones como en 

la de Robinson (1971> hay evidencia de que los nii'íos cri ados 

en guarderías logran niveles más elevados de r end i miento 

motor que los nii'íos c riados en casa. También s e h a 

descubierto que las aptitudes cogniti vas, li ngu ísti c as y 

sociales de los lactantes y preescolares de g uardería son má s 

ef icientes que las de los niños criados en el hogar 

<Rob inson, op. cit.) 

Salles (1982> al v alora r , revisa r y diagnosticar a los 

n ii'íos que acudieron a una gL1a1-de ria ent1-e l os ai'íos 197 7 y 

1981 , (esta funciona de acuerdo a p1-o g rama s establee i dos p o r 

la SEP > agrega que no se observaron patologías en los niños 

p or lo que deduce que la poblaci ón de la guarde r ía e s 

b ás i camente sana desde el punto d e vista ps i quiát r i co. 
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DetJido ,;, e st a c o n trover-s 1a es pn2c 1so a nalizar- a lgunos 

t:st udios compar-ati vos er1t r·e gua r de r- ! a y hoga1 - de mC<nera ma s 

amplia. 

3 . 3 ESTUDIOS COMF'ARATI VUS ENTRE GUl~F<DEF;:J AS Y HOGAR 

Para continuar con esta temática, Bonfenbrenner 11987> , 

la importancia de orientar- la i nvestigaci ó n de 

11 entot- nos 11
; guar-der- fa -· hogar- , no hacia los r-esult ados 

o bt enidos cm las puntu,:;c ione?s de un test p s icológico o en 

medidas de compor-t amiento sino hacia la descripción y el 

an~li si s sistem4tico de los entornos en los que se produce el 

desarr-ol lo i rd' antil . per-o 

i nv e st i gadcir-es han empr-endido 

solo 

esta 

r-ecienteme nt e lo s 

tar-ea de una mane r-a 

metbdic a r-eduncla11do e s t a en une>. mayor- validez e cológica . 

El primer- intento de este tipo fué llevado a cabo en la 

década de los 70 ' s por- Gunnar-son y Coch1-am <en Br o nfebr-enner-

op. cit.) los cuales ana lizar o n el efecto q ue t n;,s e ntornos, 

hogar-, guar- rJer-1a y "ce<nguro" <cuidador- que acude a l r.lom i c i 1 io 

del niño); pr-oducen en los ni ños . Se b -abajó con ciento 

veinte infa nt<:s sue cos, t.r-ein t a y cuatr-o edu c ados en s us 

pr-opi os hog a r-es , ve 1 nti ~;t> is at. endidcis po r- c angur os y s esent a 

en gua 1·-der1 as. Los ni ños t enían e ntn~ doce 'I dieciocho me s es , 

equipar-ados seyCt n se:-:o, e dad, e ste<t.u s ~-uci oeconóm i co d e los 

padr-es y la l oc,,l i z aci bn g;;;og r-M' i ca de l os hog ar-E!s . 

qu e t i e nen e11 c ada 

ent ot· no as':i cuma lamlHt?r1 .l a s s imi l i tudes y las dife1-e nc i as e n 
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la nat ur alraza de l as i nteracciones s ocia les en t re los n i ños y 

adultos y e n tre los mismo s niños, s e observb que: 

-- Las i 11t et· a ccines entno? los ni ños y los a dul tos se pt-o du c ! a11 

con muc h a mas ·l't·ecue1icia y dLw c.c i on en los hoga 1·es y c on l os 

ca ngL1t·os que en l as guat· det· ías uf r ec i e ndo ma s o p ot- tLinidades 

al n i ñ o de f ortalecer el área de sociali z ación. 

Las i ntet· ac·c iones del hogar inc lu!an ma s l e c tu r- a, 

verbal izac ibn c ar- a a c ara, etc; que en la guarderí a . 

-· La ac t i t ud F:xplot·ator-ia, ofrec ía mas "cr-e.;t l i v i dad" en l o s 

l nfant es educados en el hogar (podían jugat· con o b jetos no 

encontrados en las estanc ias infantiles ) . 

Las sanciones negativas se aplicaban con más f recuenc ia en 

los hogares y c on los canguros que en l as guarder,as. 

Cochram < 1972 , en Bronfebn2nner, op. cit.), al evaluat· 

los r- esultados o btenidos con anterioridad, rechaza el a pego 

mate t· n.:o1 l, mene i o nado pot· Ainswm· th y Be ll e n 1970 (en 

Dt· o n1:e nb r ennet·) , c omo -fa cto t· decisivo en l os •· e-:;u ltado s 'I 

co nsi de ra qu r: las di f erenc i a s o bser va da s s e deben a l as 

v;u· 1ac iones e11 e l di s eño de l os e nt o n 1o s, y ~;2 puede d1?pender 

d su vez, J e los distint o s n,qu i sitos del al11ilt o en C" éld,, 

entor· no. Es de c i ,- , l os adu l t .:is organiza n la ecol n g ic1 

.lnniecliat a a +in de: acomodar· la dema nda de roles que func io ne n 

ddec: u ,3 r1 ame nt e de n t t· o de c i e t· tas lim itaci one s física s y 

soc:: la le~ . .. 

F n ott·¿, inv..:!st i gación p1· esentacJa poi· F'1··escot t \J.',73, en 

E!t-on+'<'-'? nbn;>nnEo'I··· , op . cit . ) se hi.-.. J .;dgo sunil.:; t· al Pstu d10 ele 
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GLtnnat-son y (;ocht-am <op. cit.). Se encontró que en los dos 

entot-nos que tienen su base en el hogat-, los adultos están 

m~s al alcance de los niños que en la atención grupal y puede 

elegir y controlar el ambiente m~ a-fectivamente. 

En otra investigación que -Fué hecha en las guarder.las 

de Nueva York, por Gol den y Col s ( 1978, en Bron-fenbrenner, 

op. cit.) se revisaron los programas que se llevaban en 

algunas guardet-'ías y los de los canguros. Se encentro que los 

progr,amas de las gua1-derlas -fueron superiores a los de los 

canguros, en cuant o a la cantidad de material para jugar, 

equipo y espacio que los niños tenían a su disposición, pero 

in-Feriar en cuanto a la proporción cuidador-niño; la cantidad 

de intet-acción social y atención individual que los niños 

recib'ían de los cuidadores y el grado de estimulación social 

y emocional positiva que los cuidadores proporcionan a los 

in-Fantes durante la comida. 

Lay y Mayer ( 1973, en Bt-on-Fenbrenner) pot- s u parte , 

i ndica1-on que los niños de guarderla interactuaban más con 

sus "pares" (iguales; de su misma edad) que con los adultos, 

mientt-as que, con niños educados en e l hogar, ocurr ía lo 

contt-a r io. También observaron que los niños que habl a n 

r ecibido atencibn grupal (en gua rdería> pas aban más tiempo en 

la zona de actividad musculat- del c entro y menos tiempo en 

las zonas e x pres iva y cognitiva. 

En cuanto al án?a de lenguaje, Casler (op. cit.), 

reporta que es el área que pr esenta más abandono en 
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in stituci ones deficientes. Reingold <1960, en Casle r op. 

cit.), en un importante estudio encontró que los infantes 

afiliados a una guardería considerada como 11 tipic:a" 

< gL1bernamentales y en número abundante en la ciudad>, 

recibían mucho menos est.imulación verbal que un grupo de 

niños que vivían en sus hogares y por tanto, su lenguaje era 

muy deficiente al c ompa r arlo con el de los niño s cr iados en 

casa. 

Respecto a esto, Casler <op. cit.) p r opone que una 

mayor estimulación verbal inst ituci onal, afectará 

favorablemente el desarrollo de la conducta verbal y a s u 

vez, la cognición, pero para lograr esto, se requiere de una 

interacción adecuada con el n iño. 

De la misma manera Tiz a rd y Rees ( 1973 > y Goldman 

( 1981)' demuest r an, entre otras cosas que un ambiente 

instituc ional que provea al niño de una grata compañí a , 

recreac ión, juguetes etc , impide en el niño défi c its 

cognoscitivos , sociales y aún afectivos- Panorama que 

contrasta con el que desci· iben autores c omo Bi· al i c y Lira 

( 1981) ' Anna Fi·eud ( 1984 ) y Kol lei· ( 1971 )' quienes 

descri bier-on instituciones, cuy os a mbientes no son d e ayuda 

alguna al infante, y que rep res e ntan un riesgo para su 

desai· rollo, no e n función de la depi·ivación mate1-na , la c ual 

y a tratamos c on anterioridad, 

ambiente que r odea al ni ño , 

relacion es entre ambos. 

sino como consecuenci a del 

como sujetos o bje tos y las 
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Como apoyo a lo anterior, otros autoi-es como, Spitz 

( 1981) y Bowbly (1981>, señalan qL1e la deprivación mate r na, 

no es en primer lugar inevitable y sus efectos pueden actuar 

como atenuantes o agravantes de dicha s ituació n entre los má s 

importantes 

calidad de 

tenemos , la 

interacción 

calidad del amb i ente f ísico y la 

puede adulto-niño· De esto , s e 

concluii- que e:-: isten posibilidades d e desan- o llo infantil, 

a~n sin la presencia materna o paterna, en un ambiente en el 

que se brinden al niño oportunidades para relacionarse de 

manera activa con los objetos y sujetos que lo rodean, 

fortaleciendo así su desarrollo integral· 

Volviendo .a las guardei-ías. Doyle < 1975) y Ramey y 

Smith <1976) encont1-aron que el desa rro llo intelectual de 

niños de nivel socioeconómico bajo, era favorecido en l as 

estancias de bienestar infanti 1 o guarde1-í as qLte si 

permanecían en sus casas. Mient1-as que Belsky, Gilstrap y 

Rovinela ( 1984 )' comen tan que, después d e evaluar- el 

coeficiente de in teligenci a de niños cri ados en sus hogares 

comparados 

diferencias. 

con aquellos 

Como podemos apreciar, 

de guardería no presentan 

l as conc lu s iones a l as qu e 

llegan los autores depend e n de las . c 1-acte1- íst icas d e las 

guarderías, de la pob lación e studiada y de la metodología que 

se utiliza, entre otra s va 1-iables. Sin emba1-go , aquí no se 

pretende demos t r ar que el entorn o h o g ar o g ua rdería, es mejor 

para el desa rrol o del infante, pues pa r a que esta c ondició n 
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se cumpla se requiere de un g r an n~mero de factores como y a 

fué mencionado en capitulas anteriores, en tre ell os están, la 

actitud de las cuidadoras, material con que cuenta el centro 
I 

y en si, todo el amb iente q u e rodea al pequeño-

CAPITULO IV 

RELACION ENtRE ACTITUDES DE ADULTOS, LA ESTIMULACION 

TEMPRANA Y LA GUARDERIA. 

Desde los trabajos de Freud hasta las investigaciones 

r e ci entes, varios auto r es coinciden en la re levancia de las 

primeras e xpe riencias infantiles como c ausas de posibles 

a lteraciones futuras. Es p oi· esto, que el periodo de 

lac tanci a <gene ra lmente c o nside r ado desde e l naci mi ento hasta 

el año de vida·) , e s definit i v a en el de.san-o lla de las 

cara c te risticas e mocional e s, socia l es y de las fu nciones 

c ogn o scitivas; con lo qu e se d esp rend e que el ti po de 

ambiente ma te1·ial y social en e l que e l ni ño nace y crece , 

adqui e re g r an importa ncia en cuanto a que constituye la 

fuente de e s timulas y e>:perienc ias que determinan un 

desarrollo sano o d efic i e nte-

/ 
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Dive rsos e studios i ne lu y fe r·on que l a i n ter· venc i ón 

co1r l: inua y pr· o :io ng a da durante los dos o tn;• s pri me r-os a í~o s de 

vi da , pr· oduc l' n efec tos favo r·ables y prolongados sobre el 

fun c i o nami e rito intel ec tual y a cadémico en la e scuela, a(l n a 

años despué s de t erminada la i ntervención, 

( bo1··rJcm, 1987). 

C:: lar· do , B1-adl ey y Cal d we l '.1975 ), encont rar ·on qu e l a 

calida d de los e st ímulos disponib les par· a los niños e n sus 

hogares , e s taban en relación directa con e l c oeficiente 

intelec t ual que mostraron a l a edad de tres años . 

Está demostr·ada la r·e l ac.ión que hay entre la falta de 

estimul acibn y un desarrollo pobre de la estructura cerebral, 

y que tales procesos de maduración pueden ocurrir e n per iodos 

cr·1ticos del desan·oll o <Milner· 1970 , Altman 1970 y O'Connors 

1975, citados en Elardo, Bradley y Coldwell, 1975). 

Risley <19"/7) , c ons ider·ó que es i ndispe nsable qu e el 

niño sea expuesto a Ll n a mbiente r·i c o en oportLinidades de 

est i mulacibn, t.anto mate rial es , c omo h umanas con las cual es 

se pue de est a blecer· una rt? lac ió n que fac i 1 i te el desa r-.-ol l o . 

A t?s to se l e conoce CL1mu est imu lació n tempr· a1Jg , la cua l s e 

consider·a b a · solame nte c orno un a serie de e,: j e r·c i c.:ios f l s ico s 

que de b ia1 1 ser· apli c¡_;dos a le<s ni ños , e n una s ituac i ón 

r· elaja da y con acti v idadf.~S cognosc iti vas pl anea das , as1 CL1 mo 

con material es e s p ec i f i c as, los c uales s e dir1g1 a n a niños de 

c u ar· ent a y cinco días de nacidos a ve inticua tr·o meses de 



edad, <Gerber y Herber, 1977). Pero la est i mulación temp r ana 

debe entenderce no únicamente como ciertas técnicas o 

programas especificas de investigación, sino que abarca todas 

aquellas experiencias que el infante va teniendo dia con dia, 

con el medio ambiente que le rodea, ya se trate de su 

interacción con personas significativas o con el ambiente 

fisico, en donde se desenvuelven la mayor parte del tiempo de 

vigilia <Hernández, 1985). 

Appleton, Clifton y Goldberg (1975), coinciden en que 

la competencia integral del niño: lenguaje, motricidad y 

socialización, se mantendrá dependiendo de la efectividad que 

tengan sus acciones en el medio, por esto consideran que el 

ambiente (interacción con objetos y sujetos) facilita que 

éste aprenda a que sus ejecuciones dan como resulta d o 

experiencias nuevas e in~eresantes que le permiten alcanzar 

un desarrollo cada vez mayor en este aspecto. De esto son 

reponsables los adultos que con v iven con el niño, quienes 

deben estimular oportuna y acertadamente las acciones del 

niño, con el fin de enriquecer el desarrollo fisico y 

psiquico, con base en esto, la estimulación temprana se pued e 

llevar a cabo med~~te las prácticas de crianza cotidianas, 

por parte de las personas encargadas del cuidado del niño y 

el intercambio de experiencias que este e s tablezca. 

Dentro de las prácticas de crianza, la estimulación que 

se prodiga al infante, dependerá de las c r eencias o actitudes 

de los adultos acerc a del desa r rollo de las c apacidad e s del 

/ 
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ni ña . Por·ensky y He n di: r· son ( í982 ) , ohser·var· o n, en uno de los 

primeros e studios a este r-e spc-:.1c to, qu e l as ac tividades 

ma t e 1· nas s e cor·r·eJ a c iona n con el mP ntal y 

psicomoto r de su s hijos. 

Ahor· a b i en, t1·a dicionalmente se h,-;1 s upL1esto qu e las 

al te1· a c iones en el desar·roll o dc~l n iño, <principalmente e n e l 

lenguaje y en el l;o r· ea s ocia l - a +ect i. val, s on u na respuesta a 

la depr-ivaci ón mater·na . Actualmente, por· for·tuna, se tienen 

e vi de ncias d e que los -fac tores r·esponsab les de las 

de+:i c. iencia s en el desarr·ollu, son la po b1·eza del ambi ente 

f"isic o , asi como 1 a aL1senc i a de una re lación afectiva 

adecuada con el niño IProvence y Lipton, 1962). 

La e >:p osición de los niños a un a mbi ent e sustituto del 

hogar, se ha visto incrementada en la actualidad por· la 

necesi dad de la mujer de integ1·a1· se a la vi da prodL1ctiva y 

esto occ:siona, la bl'.1squeda de un s iti o d o nde si= haga n c a1·go 

del hijo o hij os, mientt·as se tr·abaja, por· lo que la atención 

de los niños queda a e. argo de otras pi= rso nas e n instituciones 

de cui dado infantil. 

Las n ií·ie r·as de las guar· derfas i nfantiles juegan u n 

pape¡ fundamenta 1 e n el desan· ol lo integ1· a1 del niño; su 

p r oceso de aprendiz a je básico y debe s er +omentadrJ 

mediant e la conformación de un c lima i=mc•cio ncd favm· a bl t'? al 

d Esa rr·ol lo s ocial- c ondu c t.ual de 1 niño. L a demost1· ar.: ión de 

amor· y de afect o ¿;] infante;> en -hw rna va 1· iada, const ituye n una 

fuente d e Ee >. µ e r ienc i as pues se debe 
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establece1· con la madt·e o fi gLlt"a s11s t i. tuta, una t··e lac ión dE~ 

apego <Bowbly, 1981), lo cual le e v itat·á posibles tt·· astot·nos 

+utur· os: 

r· asgos social , mo vi mientos 

autoestimulatorios, apatía, autoagr· esi On, E?t. C • < Hat· low y 

Harlow 19591 . Ramey y M1 lls ( 1977> , estudiaron las relaciones 

existentes entt·e la competencia del niño y las actitudes del 

adulto encat·gado de la edL1caciOn infantil. En su s t-E,sult a dos 

t·eportan que 1 as madr·es o sustitutas de ni ñas i dentifi ca dos 

como de alto riesgo, mas autor· i tar· i as, mr~nos 

democraticas, más hostiles y rechazantes, a diferencia de los 

adultos encargados de niños cons iderados como "normales". 

Elar· do Bt·adley y Cadwell (19791, en un estudio par·a 

evalL1ar el desan·ollo cognoscitivo en los dos primer-os años 

de vida, reportaron que los niños mas c ompetentes se rodeaban 

de adultos que tuvier·on altos punt a jes en conductas como: 

gr· a do de i nvolucr·amiento madr·e-·hijo y facilitación de 

jugL1etes apt·opiados pat· a el juego, categot· u~s que no f ·uer·on 

medi d as a través de la Escala Home. Lo s anteriores r e s ultados 

se deben, segf.1n estos autor·es , a que la p~·esr.?. ncia de lo s 

adultos o pt·ocl i gador·e.•s de c uidados , son u 11 est. i mu l CJ qu e 

SLISC ita 1·espuestas en el j nfante y las accio nes e 

inter· acciones intencionales s on pr·obablement.F: las qui,, lo7 JE?.t ce n 

ar ·eas ,¡,,_, l. O l lOC imiento. 
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Segc'.1n Spit z ( 1981 l, la comunicación enti-e el bebé y el 

adulto, se p resenta ininterrumpidamente , a~n s in que la madre 

se de CLtenta . E l bebé perc ibe las ac titudes y e stados de 

ánimo del prodig a do r d e cL1idados, lo c u a l foi-ma , la psique 

infantil· 

De todo lo anterior podemos concluir que la calidad de 

la interacción entre el infante y el adulto encargado de la 

crianza, ha sido una de las variables más relevantes en el 

desarrollo integral del niño. 

Las teorías p s icoanalíticas sostienen que el priva r a 

los niños, durante los primeros años de su vida, de las 

relaciones de afecto con su madre, es un factor que lleva a 

trastor nos emocionales. Sin embai-go, aceptan que si se les 

ofrece un sustituto con el cual establezcan relaciones 

armóni c as y satisfactorias, este daño puede evitarse. Ante 

esto, las i nstituciones de cuidado infantil parecen una 

solución· Se tiene, empero informa ción de que la s g uarder ía s 

no consideran dent r o de su funcionamiento, la 1-e 1 a c 1 ó n 

personal sobre la cua l s e basa la posterior a d a ptac ión 

emocional, social y cognitiva del bebé, debido a que 1-eciben 

un t rato impersonal, que s e limita a la al imentación e 

h i giene d e los niños, n o lográndose en l a mayo1-ia de los 

casos, la sust i tuc i ó n mate r n a a decuada por pa r t e de la s 
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p E? t" .c.onas qu l? quedan al c uidado d •:? los p e qL1eños, que pasan l a 

ma yor parte del ti e mpo de su vigilia en instituc i one s de este 

ti p o . 

Esto d e t· ivc. c,¡rcindes i nq u ietudces s obt·e l a s implicaci o nes 

a co r to y la t·go pl a zo de esta s ituación, en e l desc;n·ollo 

inf'antil, pot- l o qu e la atención se ha centrado, últimamente 

e n el e s tud io de la atencibn bri n dada a niños e n guarder l ~s . 

En Mé xico, existen diversos tipos de centros de cuidado 

infantil y la calidad de atención que o-frecen e s también muy 

variad¿• , s in en1bat·go, inve s tigaciones pt·evias, han s L1g e r· i do 

la e :<istencia de -factor· es de r· iesgo para e l d E•sar ro J. lo 

intelectual i nf.:;nt i l en instituciones dependie n tes de 

g obic·nno. 

Ban· anco y González, ( 1990 l; Huitt· ó n, < 1981 J y F'ér e z 

(1989l, t·ealiz¿,t·on un estudio en var·ios CENDI <Centro de 

DesatTol lo I nfant. i l) de la e i u dad de Mé >: i co y obset·varon 

s eve 1· a s d i=-f i c1 enci a s e n la c: alidad d ::> int.et·c.c:ción cuidador -

i nfante . Para e st o evalua r on cuatro ca tegor)ar. interac tivas : 

1. ·- .lnc luí <1 u n v C:\ r· i ado ~ co n 1 ·¿~zonam1ento, 

im1tac i o 11 E•s y ayuda f lsica pat·a que e l lac tante r·ealiza r· a 

algunas act i v idades: alzar· l as manos, move1·· l a c abeza, 

besarl o , abrazarl o , a c a ri c iarlo, sonr2i r y hab l ar l e . 

:· . -- Co nt acto fl s ico c o n e l niño dut-<H1t e divet· s a s a c t i v idades , 

ca mbio de p a~a l, a lime nto, a s e o de ca r a y ma nos . 
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4. - Platicar· con s u compañer·a o per·ma11ecE'r " ausent es" del 

contexto . Lo anterior se resume asl: 

1- I 11t eracciones Ense ñantes IEnsl 

Inter accio nes A+ec tuosas la f 

Interacc iones Agresivas IAg r· ) 

4 - Int e racciones Indiferentes !Indl 

Así, las i nter ac c i 0111?s e nseñantes cor·r-espondi e r· on a un 

4 . 2 6%, las a+ec t uosas al 41.44%, las a gres i vas al 3 . 22% y las 

indi fe rentes a l 51.08%. 

En SL< est ud io s ob1 -.e l a calidad cuidadora- infante, 

Hu i tt·tm 1 op. e i 1:. . 1 , monitor· eó el tiempo dedicado por- las 

n iñer· as en la i nteracci ón c on e l nif1o, encontt·ando que estas 

dedicaban la mayo r parte del tiempo a su a rr egl o personal. 

í-l su vez , Bar·ranco y Go r1zAles, lop. cit . ) , encont 1· aron 

que el ambiente (fls1co y emocional) e n las guar· der-Ias era 

mu y defi ciente. 

Todos los pr·esent ados, muest r· an que las 

gua rde rías sun so lame nt ~ p r·c,d i gadnt as de alime n taciO n e 

higiene , lc.s c u al e s deben co nt a 1· con per·sonal d P bidamente 

ca pa c i tado y co n c1<=r1t.e de la ¡mp or· t é; nc 1a de s u la bcr. f··a r· a 

anali z a r· lo ,:,nte r· ior, s e co nside t·a ne cesario revisar los 

r·equisi tos pe1·so11ales y / o escalares qu e s e e x ig e n a las 

así c omo el tiemp o de 

capacit ac ibn que se les brinda. 

4 . 1 m .:: tJ<C ION ENTRE L AS 14CTITUDES DE LOS ADUL TCJ E:., LA 

ESl í MUU~C 1 Ol'J 



T~ MPRANA Y LA GUARDERIA 

4 .1.lREQUISI TOS Y CUALIDADES DE LAS CUIDADORAS 

En Mé:dco, los c1- ite1-ios que 1-igen la s elección del 

personal de l as guarde t- Ias, se encuent1-an c•s tipula dos en el 

1-eglamento de gua1-de1- Ias con·espondientes ( JMSS, DlF, SEP, 

ISSSTE , etc . ), los cuale:; establecen sus pt .. opios crite r· ios. 

Sin emba1-go, todos los 1-eglame ntos de guar·de1-Ias de gobierno 

convergen en los siguientes puntos: 

a) Escolaridad. Se acepta el nivel pr im ewia y puede 

vari a1- hast a la secunda1-ia. Su edad va desde dieciocho a 

c: ua1-enta a ño s . 

bl Entrevistas. Tienen poi- objet ivo detect ar inte1-eses 

personal es y experiencia en el trabajo a reali za r. 

c) Batería de pt-uebas psicométr icas . Se les apli.c:an de 

dos tipos biisi.came nte; proyectivas y de 1-endimiento esc:;_olat- . 

dl Gozan df! sueldo mínimo, v acaciones pag a das dos veces 

al año y agui ndl do. 

De todas la s so licitudes destacé\ la pn:>cJominancia de 

aspi1-antes del s e >:o -femenino, este dato no es so l o a n:i.vel 

local, sino a ni v el mundial, j u st i-f icado p0t- los pt-op <'::Jsitos 

mismos de toda gua1-det-Ia que es tt-ata1- de +acilit¿u- y al'.1n 

mejora1- la n;>lacibn madre--hijo. 

Con las t~!cnic:as me ncionadas de selección clt"' pe1-so11al, 

se espc~1 - a ;; r eptar· a los i r1dividuos idf.Jneos pé;t· a el tt-abajo 

con ndío s . L l s i1;¡ui e nte paso es la caµ ac 1tac ibn del pe r·so naL 
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La cap c1c it ac i ó n qLt e SE~ p1·· o p w1·ciona t iene pot· objetivo 

el b ptimo dese n v ol v imiento del individuo en las activida des a 

realizar. A través de esta c:apacitación cada sL1jeto se verá 

posibilitado para manejar conocimientos acerca del desarrollo 

infantil (conceptos F'iagetianos> y además, se busca hacet· 

conciencia sobre la impat· tancia qLte tiene s u a ctiv idad para 

el desarro 11 o del ni ño : ya que van a te ner contacto el i 1·ect. o 

con éste, y son n:sponsables, pot· tanto, 

soc i oemoc i ona l . 

de s u de!3an· ol lo 

Cabe mene i onat·, sin embat·go, que el cant e n ido de la 

capacitac ibn puede clasificarse en tres grupos: 

1.-Dirigido haci a el funcionamiento general de la gL1arderla 

infantil. 

2 .-Enfocado hac ia las caract.eristicas de conducta. 

3.-Preparacibn psicope dagógi ca . 

1-El e n t 1·enamient o sobt·e e l -1- uncionamient o de l a 

instituc i bn cont emp la los siguient es pun t os : 

a ) Tener presentes los ob j etivos ge nerales y e ducaciona les de 

l a guarder la, a fi n de dar un se ntido espec i f ic o a s u labor . 

b ) Tenet· infot· mac:ión especí ·Fica so br e e l rn·ganig 1-¿\ ma de todo 

el personal y la funcitin de cada urio , a ·F in de fo1· talec e 1· el 

tt· e1baj o individu .;d y d e eq u ipo, fdvo 1·ecie n do las r·elacion e s 

i nte1·pe1·so n a les. 

e) Conoce1· l a s 1· utinas diclt"i a s de tr· abajn a fin de evit .:u- l.3 

desorga11 1z ac 1 ~ n. 
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Hasta aquí lo e x puesto, l a organ ización de l ti-a baj o de 

gL1a1-deria no nos i ndica nada diferente , en mayo r o menor 

medida de cualquier emp r e sa p roductiva. Veamos e l sigui e n te 

punto. 

2- Características gene1-ales de conduc ta qu e deben exh ib ir 

las cuidadoras o niñe r as y que van a favorece r el desa rrollo 

soc i oemocional del niño, haciéndolo independiente y seguro de 

si mismo. 

al Estabilidad en las relaciones. Ante una misma situación, 

el personal reaccionará de la misma mane r a, guiado po r una 

clara conciencia del problema, de tal modo que el n i ño 

progresivamente vaya siendo capaz de comportarse de acuerdo a 

las expectativas sociales. 

b l Imparcialidad ante los ni;>;os. Todos los n i ;>;os debe rán 

contar con las mismas posibilidades de rec i bir l a atención 

del adulto. 

c ) Dar libe rtad de acció n al niño. Desde sus primeros meses 

de vi da, el pei-sonal será capaz de permiti i- al niño hace r 

tod o a quell o d e lo que está posibilitado, de mod o que también 

Pn este s ent i do ese niño sepa cuales son sus l imitaci ones y 

a lcances . 

De lo ex puesto, resta c omentar que no creemos p osib le 

que todo un c onjunto de individuos s ean capaces de r e accionar 

de la misma man e ra, pues en todas l a s relaci ones g rupales h a v 

d esa cue1-dos, a los cual es so lo qued a d e manera 
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pos itiva, para no dañar la atmósfera interactiva con los 

niños - Con 1-espe c to a los i nci sos 11 b 11 
Y "e"' nosot1-os 

personalmente en con t r arno s en las gua r derí as donde apli c a rnos 

cues ti o n a r i os, a s í corno en la que s e hi zo e l es tud i o , que las 

niñe r as mos t r ab a n ma rc adas preferencias p or a l g un os niñ o s, a 

los q L1e inclusi v e llamaban "hijos", para estos era n todas l as 

atenci ones: l os t ornaban en b r a z o s , los aca r iciaban y besab a n, 

los al a baba n y c uidaban su sueño personalmente. En cua nto a 

la libertad de acción, esta e r a restringida a un espacio y a 

un t iemp o específicos, aunque e l niño quisiera s al ir a l p a t io 

a juga r . 

3 - p s icopedag ógica, con es ta s e inten ta 

propo rc ionar al personal los elementos necesarios pa ra llev a r 

a cabo actividades planeadas con el niño. Estas actividades 

contemplan: 

1- Las características generales del desa r r o llo psico l ógico, 

enfati z ando el medi o a mbiente. 

2- Ca 1-ac t erística s del des ari-o l lo psi co l ó gi c o relacionada s 

con e l eq ui l ibrio ada ptación , esqu e ma , e t c . CP iaget J . 

3- Ca1-ac t e1-ístic a s d e l as etapas d e l desa ri-o l l o de ce1-o a 

se is años, h a c iendo é nf a si s e n que l a e dad y las 

ca racte1-ís t ica s de c ad a e t apa no e stán e n un a 1-e lación de 

cau s a -ef ecto , s i n o q u e s on desci-i p c iones que f acilitan la 

compre nsión del des ar r ollo inf a ntil. 
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4 - Comprensi ón de cada una de las cuatro áreas del 

desar rollo <motora gruesa, motora fin a , leng ua je , y área 

soc i al-afectiva>, sus c arac terísticas y los objeti vos 

e du c acionales en cada una . 

5- Conocimiento del ma te1- ial educati vo, utili zación y la 

función que desempeña en cada área (conocimiento social, 

físico, simbolización y lenguaje). 

6- Capacitación en la elaboración y manejo del material 

adecuado, a partir de objetos de deshecho C latas, cajas, 

carretes de hilo vacíos, conos, c i 1 indros de cartón , 

corcholatas, corchos, envases de plástico, etc.). 

Todas estas actividades pueden ser muy p r ovech o sas par a 

los niños, y es evidente que toda esta capacitación tiene 

lugar antes de que el personal inicie sus actividades 

formalmente en la guardería, más es necesario que se refuerce 

mediante: 

1- Una SLlpe 1-vis ión cons t ante del trabajo y u na 

1-etroa limen taci ón que les permita saber cuando se cometen 

er rores y cu ando es correcto. 

2- Pláticas periód i cas e n las que se p resen te la opo rtuni dad 

de e>: pon er ·e :.: pe1- ienci a s pa1-ticL1la1-es, y en e l c aso d e que 

alg 0n miemb ro p resente a lg0n problema laboral , 

ayudarlo co lect ivamente . 

3 - Proyecc i ó n de pe lí c ulas o t:i-ansp a1-en ci as e n las que se 

e :·: p o ng an c lara men te s ituac ion12s de 1-elacion es positivas c on 
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niños de la guarderi a qw: ejE~mplifiqLmn l.;is actit udEs qu e~ s e 

han de mane jar t-espectu al de s an-ol lo y c onduc tas infantiles. 

4 ·- Lect ut-a y di scusió n de escritos u?fe t-e nt e,; a los aspectos 

p sicopedagbgi cos de l niño. 

5- Ampli ¿;c ic'.in de l r-e pe r t o r-io de c onoc imientos gene1-ales 

a dqui ridos ,;,ntE?s de ingn?s ar· fo nna l mentE a l a i nst itución, a 

f in de enriquec e r l a s interac ciones n iñera - niño. 

lodos los anteriores puntos o+recen, entr e o tras cosas : 

Enriquecer y f ac i l itar la act iv idad en 

=~c ioemocional, psicomotora, cognoscitiva y en el d e s ar r ollo 

del lenguaje del niño. 

·- Esti mular la a ctividad del pet- s onal, e v itando 1"1 r-utina y 

la r-epetición de las misma s actividades p s icopedagógic:as qL1e 

hace tr·einta años, a través de una efectiva p ar-ticipac ión 

<reglamento de guarder-'ias del IMSS , 1'183) . 

Ya v imos bajo qlll'! cr- i te r· ios s e el i g e a l per-sona l para 

trabajar 1; n guarderi as, a s1 c omo la capacitació n que debe 

proporcionarle l a institución, l a cua l es en ténni no "' 

9ener· rile ~3, p~s itiva . Ahat-a hay qu e analizar las oblig<~cio ne ~~ 

de manera general de las c uidadoras: 

4. 3 OBLIGACIONES DE LAS N I~ERAS 

- Habr-á una niñer-a pm- cadci s iete niños o fr -acció n de e s t e 

nlllllet-o menores de tres a ños. 

- Ha br-á una niñer- a por- cada veinte niños o + r-acci.6 n de est·e 

n~mero mayores de tres años. 
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- Hay dos t urnos : Md t ut ino y Vespertino¡ diecioc ho n iñeras e n 

cada tur·no . 

Con 1·especto al cuidado infanti l la n iñer· a debe: 

a) Cuidar· y ase;_~ ,-- a los niños con "todo c elo". 

b) Colaborar c o n e l serv ic i o médi c o . 

el Au }: ilia r· a l d en ·Fer· me r·a. 

d) Asistir a cur s os de capacitación y orientación. 

e) Alimentar y educar d las niñas. 

f) Dar in~armaci ón a u to rizada de los n iñas a las madres. 

gl De tect a r a un ni ña enfermo . 

h ) Cont r olar l a r a p a del niña. 

i ) Mantener· limpi CJ y ar·denado el l ugar· de trabaJo. 

j) Regi st1·,,, -- el est ¿¡ d o J e salud del n i ño. 

Co mo se 1)uede o bse r· v.:u ·· , las niñer· as tienen q ue r·ealiz a r· 

Ltn gra11 11C1mer·o de acti v i dades , au nque todas tienen c omo +i n , 

sa t i s facp r· l as nece ~; 1 da des bi olbg u: a s y de s a l u d b b s ica s de 

l os niño s . En ni ngt'.1n pun·i: n se menc1 n na n a c tiv icJa d t!s 

o e n qu e se e om h i rH:?n ia s a c i: i v 1 da des de 

sat is·fac c ibr1 pr- imc..,r 1a con las de tipo afe ct ivo. Un J at o 

alar· mante es 12 1 nú.Jlle-t·o de niños por· c uidador a ; s iete niños o 

ml;s por· n i ríer a o veinte ni ños o más po r niñera é,en r ealida d 

cuantos n i fíc>s son por· c u i da dor· a '7• au nqu e simplemente s ie t e 

niño s p or cui dadora so n bas t a ntes. 

1-!emo s-; pr" e ~¡ en t: ado est ud ios que muestr·an que el ní.1rner· o 

ma }: imo po r· cu icJadcit·a debe s e,, ,- dE'1 tr·es <Bollma n y Sb1·"'e n, l '7"7'i) . 
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ele .lrJ cont1-at- io habe1· e fec tos nerJat i vos 

desar-.-ol lo del infa nt e . 

al10Fa vol v iendo al r·eg l a mento of icial 

del I MSS <op. e i t ) , va mos a pr·esenta r· 

de 

las 

o bligaciones de las oficiales en pueric u ltu,,-a, con e l fin de 

obser ·v ar· las difer· encias c on las niñe,,-a, pues en Ja gL1arderfa 

en la que se r·ecil izó el ~n-esente tr-abcijo y en o tFos estudios 

afines, se les llamaba oficiales en pue ri cultura a las 

niñeras o cuidadoras, si endo que el r·eglamento ofi c ial, 

d isti ngue c laramente entre unas y otras. 

4.4 OFICIAL EN PUERICULTURA 

E x i st en dos pat'"a el turno matutino y dos pat'" a el 

vespertino. Lcis personas que di=sempeñan este tr· abajo tienen 

una educ¿;ción secundaria o pr·evoc acional y cuya edad osc ila 

entre los dieciocho y cuarenta años. Sus funciones so n: 

a) Registr·ar· y cont1-olar la apli cación del 

p sico pe clag bg i co . 

b) Organizar las actividades educativas y recreativas. 

c ) Asi st ir a la niRera e n cualquie r actividad. 

d) 0 1· g<:1n1 <:ación par· a mantener· un a mbiente c or- di a l cie or·den y 

l impieza. 

e l 1: a p acita1' per-manentemente a las ni ñe r· as , s uper-vi s a ndo y 

e v aluando su t ra ba jo. 

f ) t:va lua1· el desan·ol lo del niño e i11for·ma1· a l as m"1 d t·es 

sobre s us l o gros. 

g l C1· e,·;i- par·a los n ii'íos un C<mbic>r1teo> de ~~eg ur i .. :la d )'' bi P nesta1· . 
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h l Cu mpl ir y h acer cump lir las instrucciones d e l c ap ac itado r 

en cuanto a la a t enc i6n y cui d ados de los niños. 

il Solicitar el material didáctico necesa rio. 

ji Acudir a cursos de actualizaci6n de la guarde ria . 

Es evidente que la oficial en pue1-i cL1 ltura funge como 

una especie de c oordinadora que tien e a su cargo, las 

activi dades educativas del niño, asi c omo el c 1 ima de 

seguridad y bienestar, sin embarg o, en opini6n part icular es 

muy poco el personal de este tipo, para cubrir tantas y tan 

importantes actividades, pues ellas son básicamente las 

1-esponsables de la adecuada 1- elaci6n adulto-niño y no las 

cuidadoras que son las que tienen más contacto con el niño. 

En resumen se dice que la capacitaci6 n a la que 

supuestamente se somete a las niñeras es impurtante, pero el 

gran número de niños que atendei- <en nuestro estudio eran 

quin ce niños por cuidadoi-a >, asi como todas las actividades 

que hay que realizar, pueden limitar o anular las 

inte i-acciones positivas con los infantes, además de que no 

están mar c adas dentro de sus obligaciones, pues viene siendo 

labor de las o fi cia les en puericultura. 

Es ev i dente que el personal de g ua r de r ias no cuenta con 

capac itaci6n ni con estimulac i6n verbal o económici-l. 

situ a c i6n que se r efleja en su actitud y dese mpeño dent ro de 

la guarder i a - Sin embargo para a sumir un a ac titud de a y uda e n 

el desari-ollo del ni ño, s e requiere, e n pr i me1- luga1- , de una 

p r ofunda y ad ecua da interacci6 n a dulto- i n f an te , y a que el 
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mismo desa rro llo es inconcebible en ais lad o (Werner 1965, 

Wallon, 

1982 y 

1979, 

Rondal , 

Vig o t.sky, 1979, 

1983, cita dos 

Br afenbrenner, 1979 , 

en P ineda, 1987 l , en 

Moerk, 

segundo 

lugai-, podemos men c ionar a la int.ei-acción d el niño con l os 

objetos del mundo que le rodea, los cuales van a habili tarlo 

para desenvol verse eficazmente en su medio (P i-oven ce y 

Lipton, 1962; Duvivage, 1992; Harlock, 1982; Naranjo, 1981; 

Le zi ne, 1976; Camargo, 1985; Montessori, 1958, et.el y no solo 

eso sino que se desprende, entonces que ex is te una 

con-elación entre las actitudes de los adultos y el 

desarrollo mental y psicomot.or de los niños <Porensky y 

Henderson, 1982l· Tomando conciencia de la importancia de las 

activ i dades de los adultos en el desarro llo infantil CRamey y 

Mills, 1977; Bi-adley y Cadwell, 

Stewart., 1989¡ Baumrind, 1967 

Streint, 1986; Estrada, et al, 

siendo r esponsabilidad de 

1979; Spitz, 1981; Howes y 

y 1971; Montessori, 1958; 

1987 y Anna Freud, 1984 l y 

todos proporcionar l as 

oportun idades para que todo infante goc e de un desarrollo 

adecua do, que lo haga s entir valioso, seguro de si mismo, de 

sus capacidades, etc. Resu lta imp r esc i nd ible an a lizar l as 

in teracciones adulto-infante con el fin de comprobar si dicha 

interacción es ben é fica para el d esarrol lo del niñ o . 

Cabe ac la i-ar que dicho análisis ya no se i-est1- inge 

e >:clusi vamente a los pad r es y sus hij os, e n la ac tuali dad 

miles de niños son atendidos por cu idadoras o niñei-as en 
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di versas instituciones llamadas guarderias, e n las cual e s los 

ni ños permanecen gran pa1- te de su t iemp o, lapso en el cual, 

se presentan las opo1- t unidades para des a rrol l ar sus 

p otenci a lidades. 

De los an t erioi-es pos t ulados , sL1 r ge p recisamente el 

interés por el presente trabajo, en el cual se pretende, en 

primera instancia, identificar si e x iste a lguna r elaci6n 

entre las actitudes y conductas de cuatro cuidadoras de una 

guarderia del IMSS y el grado de desarrollo que p r esentan 

veinticinco niños a su cargo en cuat r o áreas de desa rrollo; 

lenguaje, Motora gruesa , motora fina y socializaci6n, del 

mi smo modo, se intentará id en ti f i ca r si e x iste alguna 

relaci6n ent r e la actitud de cuarenta y nue v e cu i dado r a s que 

labo r an en la SEP, IMSS, DIF, ISSSTE e 

instituciones pa1- ticulares y la actitud de las cuatro 

cu idadoras antes men c ionadas. 
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CAPITULO V 

5 .1 OBJET IVOS GENERALES 

1. - Detectar si e >:iste alguna 1·e1ación ent re la actitud 

y conducta de cuat1· 0 cuidador-as de una gua1· cJe1· f a del IMSS y 

el g1· ado de desa1·rollo que p1· e sentan veinti ocho niños que 

acuden a esta, en las á1·eas de: social~zación, lenguaje, 

cognicibn y desan·ollo motriz. 

2.- Identificar- si existe al guna relación entre la 

actitud de c uarenta y nueve cuidadoras de distintas 

guarderlas y la actitud de cuatro cuidadoras del IMSS. 

5.2 OBJETIVOS ESF'ECIFICOS 

1.- Se identificó la consistencia en las respuestas de 

cuarenta y nueve cuidadoras de di s tintas guarde1· ias en ios 

1·ubros: trato, sexo, nivel socioecontmico y desa n · ol lo. 

2. - S e evaluó la intensi dad o fuerza rl~ actitud de cuarent a y 

nueve c uidado1·as de distintas guardet·ias , en los 1·ubr os : 

t1· ato, se :-:o , nivel s oc ioe c on't:rnico y desan-ollo. 

::. . Se df~SC r i b i C.~ l a p1· o n1i nene i a de c u a 1·ent 21 y nueve 

cuidador-as en los 1· ub1·os: tt· ato , se :-: o, ni ve:i scic i oeconómico y 

desa1-i-o l lo. 

4. - Se 1·econoció el g1· aJo de ha bi 1 i da de s co n du c tuales que 

p1·esentan veintiocho niños de una guardet· fa d e l IMSS E.'11 la s 

an?as de: socia l ización, 

mot t· i ;, . 

lenguaje , cogn ici c)n y desa n · ol l o 

5.- Se anali zó l ¿1 c r•nducta qu e p1·ese ntan c uatt-- o cui dado1· a s 

de l Ii'lSS . 

5 . 3 11E:: T ODO 
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SUJET OS: S e tr abajó con ve int ioc ho n i~os de ni v e l 

soc ioeconbmico mediei ; quince, de di ez a doce meses de edad 

<Sala d e lac:ta nt er.~ BJ y tn:c:e, de d i ecioc ho d veinti cuatnJ 

meses de edad <Sala de mate r nal e s Al. 

Ta mbién e.o l abot· ar·on en el es tudi o , las 

c uidador·as 1·esponsables d e di c has salas ( do s en cada una). 

Tanto el per· sona l como los niños pertene c! an a la guar· det· fa 

del I l1SS nt1met· o 45, ub icada en la calle Sor .Jua na Inés d e l<:1 

Ct·uz , nt1mero 229, Tlalnepantla, Edo. de 11é¡: ico (Ve r ane;-:o l·l l. 

?)ciernas de l o anter· im· , se t· eq u irió 1a culabot· acit'J11 de 

cuarenta y nueve cuidadoras de di+erentes centros de a te n c ió n 

in+antil o gua t· der!as: diez del IM S S, nueve del ISSSTE, die z 

dr~ la S EP, CLtatt· o del DIF y tr·ece de pa1· t i c ulat·es . Cabe 

aclat· ar qLt e l a s uma tota l de cu idadot· as +ué d e c inc uenta y 

t res , tomando en c uent a a las cuatro cuidadoras de l a 

guat·dería nttn1 f> t· o cuarenta y cinco. 

M/:t í ER I AL E I NS íRUMENl OS : L~pi c es, gomas, 

grab~ do ra , c ass ete, cubos de ma det· a, 4 ca jas de ca r tó n, 

c:ua t t·o so najas, 4 c ue1 · das , 1 L,1ble 1· 0 de + iguras gf.o•omé t1· 1cas, 

l i [Jt' ClS i 1u st1- aüos , 'i· di V Pt"SOS Jugu ett::·s ~ 

1·· e g i s tt· os de IFI5 ' ' , cuestionat· ios pat· a co noc:et· e 1 n ive l 

soc1oeco11bnic:o d e los padres. 

5. 4 P ROCEDIMIENT O 

Cabe menc:io nat· que la p1· esente inves tig r1c. ión e .,; u n 

f:! s tud10 de camp o obset-vdcio l"lal que constó de c111co +· ases po1"· 
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lo que se trata de u n di seño ABCDE; en la primera (fase Al s e 

aplicb un c u e stionario de ac titud a ci nc ue nt a y tres 

cuidadoras de clife r F.1ntes guardet-Ias; dur-a nte l a s eg u nda +' a se 

o fase B se erit t-evistó a los padres de los niños mediante un 

cuestionr.1rio, de la s ala i"IA <Maternales Al y LB <Lact antes 

Bl, de la guardería n~mero 45 del IMSS <Ver anexo Cl . Durante 

la tercera fase CCl se evaluó con la Gula F'ortage de 

educacibn preesco l a r a v ei nt iocho niños de la guarderla antes 

mencionada. En la fase cuatt-o CDl s e regi s tro a cuatro 

niñet-as o cu idadot·as del 1MSS y en la quinta f ase CE l , se 

realizb 

cincuenta 

espec ia l. 

una 

y 

s e l ección de 

tr-es aplicados 

cuatro cLtestionat·ios de l CJ S 

par-a r-eal izar u n anal is is 

FASE 1: Aplicación de cuest ionario de a cti tud, esta se 

llev b a cabo a través de dos pasos : 

1l S e piloteó e l cuesti ona r·ici de actit ud con el -fin de 

al c an z ar una alta c o nfiabilidad en éste; pat· a logt-at·lo s e 

aplicb en c uatro guarderi as privadas ("La {ibejita ", "El 

Colorin 11
, 

11 F' i nocho 11 y 11 Jt:?a n P iaget 11
) , con la intenc ión de 

e limtnat· a l gunos l tems a mbig uo <_; y aquell o s qu e no v a l o r ;o\ ba n 

actitudes qu E! et·an de ut i l i. dad p at· a nuestro e s t u dio, para 

ello se 1·ep iti e t·on do s veces cada t·ea cti v o de la escaL> e n 

u r den d i fe t·e n te y r edac c i ón 1n v et· ti da c omo ur1 11w d i o cl r! 

a s egcwa1·· se de que el e 11t .- evi s t .;1du ,- E!Spundiet·.::~ e n ba•5F! a l as 

a ct itudes q u e rea lment e s u s t e ntaba . 
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2> Apli cación del instrLlmento defin itivo (Vei- a ne>:o 1 > 

en diversas gLlarderias; diez del IMSS , nLle ve del ISSSTE, diez 

de la SEP, CLlatro del DIF y trece de particLllares. La 

aplicaci ón de todos los CLlestionarios se llevó a cabo en cada 

sala atendida por las niñeras. Cabe aclara r qLle cada sala era 

atendida po r dos niñeras, a las cLlales s e les aplicaron los 

cues tionarios a la hora en que los niños dormian· 

Durante la aplicación del CLlestionario también se 

explicó a las niñeras que se estaba realizando una 

investigación sobre el crecimiento del infante, por lo que se 

solicitaba SLl colaboración. Posteriormente, se aclaró que sus 

respuestas eran estrictamente confidenciales y se dieron las 

sigLtientes indicac i ones: "Vamos a leei- las i nsti-Llcc iones en 

vo z alta y si tienen alguna duda, expresenla por favor, pa ra 

acla r arla"· Un a vez dada la instrucción se entregaron los 

CLles tionarios y se explicó como estaba estrLlcturado. En c aso 

de SLl rg i ¡- algLln a difi c Llltad en la c ontestac i ón del 

CLtesti-onario, Ltna de las investigadoras se dirigía al l Llgai

de la CLlidadora para aclarar la duda. 

Los CLlestionarios era n aplicados y contestados el mismo 

dia de la aplicación. 

FASE 2: Aplicación del cuest i onario (Ver anex o 21 a los 

pad res de los ni ños de las sa l as MA y LB de la guardei-í a 

n~me ro c ua r enta y cin c o con el f in de: 

1 . - Conocer e l n ivel socioecon óm i co de cada fami l ia. 

2 . - Conoce r SLl estructLlra familiar. 
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3 .- El e gi r de cad a sala a quin c e niños que tuvieran ni

vel socioeconómico medio y est r uctura familia r si mi 

la r . 

4.- Elegir para el estudio a aquel los niños de la sala 

MA y LB, que fueran primogénitos u ocuparan el se--

gundo luga r y que tuvieran ~nicamente uno o dos her-

manos. 

Los cuestionarios fueron aplicados a los padres a la 

hora en que acudian a r·ecoge1- a sus hijos, de quince a 

diecinueve horas. Se abordaba a los padres y se les explicaba 

que requeriamos el cuestionario contestado debido a la 

realizació n de una investigación en beneficio de los ni?íos. 

Esto era realizado en la sala de recupe1-a c i ó n de los 

infantes. Todos los cuestionarios eran aplicados de manera 

completa el mismo dia y únicamente a pad r es. 

Es p rec iso men c iona r que dos ni ~os de la mues tra de la 

sala MA dejaron de acudir a la guarde ria po r mot ivos ajenos a 

la inst.i tuc ión, po i- lo que úni c amente se traba j ó c o n t.i-e ce 

n i ños de esta sala. S i al lecto1- le intei-esa consulta1- los 

resLtl tados a ri-ojados por l os cues ti ona r i os a pli cados a los 

padres, tras l a darse al anex o "B"· 

FASE 3: Apl icació n de l a Guia F'ort.ag e de educación 

p reesc ol a r I GPEF'I, <Ve r ane:·: o 31 , en la guardería n <'.1 me1-o 

cua1-enta y ci nc o, an t e s men cionada, a fin de evalua1- l a s 

habilidades cond uctua l es de vein tioc ho n i ños~ en las 
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• 

de .l le1HJuaje , 

soc:ia.l .i z e1c ifJn y c o g nic i ó n. 

Se emp l e ó dicho i ns tr u ment o ci ~ b ido a que : al p r op o ne un 

e nfo que de 1.:1 e n seña n za , co n é nfas i s en el desa 1- r- u l lo , b ! s e 

o cupa v i:.-u- i a s del desan· ol l u : soc i a l izac ión, 

lengua j e , c ogn i c ión y de s an-ollo n1o t 1-iz, c ) no s p 1-oprw ci. o n a 

Ltn mét odo de anot a 1- las de s t 1-ezas y e1 donll nadas p m - e l n iño , 

dl µ01·- l o qu e s u ap li caci ón no requ ie r- e de u n e ntn=ne1mi e nto 

r · i gu r o so, e s dec ir, puede s e1- Ltt i liza da po i· una g 1- an va t- i e dad 

de p e 1-sonas i nt e 1-e s ada s en la e nseña nza, t ant o p rofe siona l es 

como n o pr·o + e s i o na l es y e) 

s e n c illa y ver s~t il . 

poi- qu e s u e1pl i c a ci ón 1·-e s u l t a 

En 1.:1 s a l e1 11a te1-11a l 12 s I~ <MA ) se eva l uar-o n ve1ntioc t10 

ítems co1...-esp o ndientes al ,'\!- e a del l e ngu a je, vei ntic inco par-a 

c og n ic1 b n c u a 1-en t a y c u at 1-o p a t- a sociali z a c ió n y s e s e n t a y 

cua t 1-o p a1-a el á1-ea mo t r i z . l a e dad d e l os n i ños de esta s ala 

iba d e l o s diec ioc ho a v e inticua tr-o me ses . 

Co n res pect o a la sa la de l a ctant es B CLB>, en l e ng ua je 

se evalua1-o n o nc e ·1tems, e n c ogn ic ió n , quince , 

soc i a li ~acibn veintinue v e Y' cue1 1-ent a y sei s e n el 

mo tt- .iz . La u Jad de los nii',o s oscilaba e nt n? 1c::is d i e ;: y doce 

meses J e e dad . 

La a pl i c e1c1 ó n de la GPEP s e hizo d e l a s i c;¡ u i e n te 

J) Cada u 11e1 de l a s i 1:ves t ig a do1-as eve1luabe1 l c.is c u a tt-o at ·eas 

e.Ir:' ! de::~a t"t" O l lü d~1 un s edo r11 íí o . 2 ) l c:1 a~> l i c EtClt~ri ~e l l evó t..:\ 
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cabo dentro de l a sa la en que se at e ndla a los n iño s . Est a se 

hacia de mar1er·a individual, sin r·uidos, ni e n pr·ese ncia cJe 

otr·os nii'íos o a dul tos. 3) La hora de aplicac ión de la GF'EF' 

f'ué a la hm· a de juego, debido a que los niños estaban 

despiertos y no ten!an ninguna actividad di r· igida y f'ué la 

hora que se nos asignb en la institución. 

El c riterio d e evaluacibn f'u é el siguiente: 

1.- Ca d a \tem Lt o bj etivo se conside1· ó dominado por· el 

niño, si este era capa z de 1·-ealizar· lo de tt· e s a cuatro veces 

cor· rect ament e . 

2. - S i el niño f'allaba de diez a qLtince objetivos 

seguidos, se conclu1a la evaluación de esta área . 

3 . - Se eva lua ron los 1tems que cubr!a n dos o tres meses 

an· iba de la edad c.r·ono lógi ca del niño, c on el objetivo de 

observar si pose1a destrezas más allá de su edad cronológica . 

FASE 4: Registro de la co nducta de c uatro c u idadoras de 

l a guarderla n~mero cuarenta y ci nco con la intención de: 

1. - Obser· v ar· la f r· ecuenc i a de ocLtr 1·enc i a algunas 

categor las <conductas); indicar, mostrar, ayu da r, esper a r~ 

DbS E.?1· va 1-~, c alifica r· , 

coope1-ar·. 

indicar· , 

[n el estudi o, se 

relac iones, c alifi c ar· 

s o l i cit ar 

c ot·n,,gir 

r:., o li c it c..:\ ~- i n-fnt· mac i. ón, y 

oc ho : a yuda r· , 

i nf'or· mac .i ór1, df?SCI" 1 b i l .. 

y most r a 1· í F' i n ecia , et, a l, 

1 9 88 ). De e s ta s surgie r·on adem~1 ,o; o t1-,'.1s o cho cu nductds c u y,;o; 

+ r e c: uencia e r· a E'l e vada: s on1·e it· , i mitar·, CH dt:< r1 a 1·, p 1 al: .i ca r· 
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ane >: o 4 ) . 

L os r· egi s tr·os s e r·er.il i za r· o n dE! ma ner· a d it· ec ta e n tr·es 

s ituac iones disti ntas , a) hor· a de s u eño, b ) h o r·a de comida y 

c) hora de c ambio de pañal, debido a que la i n ter acción niño

n iñer·a pudo var· iar· ·d e una s ituaci c'.rn ~~ CJ tt· a. ?-) d emás , ed tr,~ ner 

evidenc ias de las int e r acciones en tr· es s ituaci one s, nos 

p uede arrojar datos mas valiosos. Los regi s tros s e llevaron a 

c abo dur·ante cu;;1r·enta minutos, s e r·egi str·aron ocho sesiones 

de hora de s u e ño, oc ho de hor a de comida y ocho de hora de 

cambio de pañal . Sin embar·go, so lo se cLranti-fi ca r·on c inco 

registros de ca d a s ituac ión, ya que los tt·es pr .. imer·os no se 

t omaron en c uenta por c o nsider·ar· que l as niñer··as a un no se 

habitL1aban a la pr·esenc: ia de las obse r·vador·a s y su d esempeño 

podrla estar alterado. 

Los días que se ¿~ c:: u dió a n;.•gi st r· a r· a la guarder í a 

c uarenta y ci n c o ~ueron: 

- Lunes a la hor ¿, ele le. comi da , 12 : 00 Al1 

·- Miér·co les a la hor·a d e s ueño 14: 00 F'M (Vec · a ne >:c:Js l4yb ) 

Vil"H"nes , a la hor·a de c ambio d e paí'ia l, ló : UO PM 

Cabe mencionar· qut'! ¿~ la s ema na ~; ig ui e nte este rn · den , s e 

al te r·aba , es decir· , e l L unes se n:-~g i stt· a ba c Ambio dE~ paí~al, 

e l Mi érc oles hor·a de s u12 ñ o y e l vie rne s hor a d e comida, etc . 

Se siguib el mi smo proc1?dimi <~ r1t o dLwante las oc ho sem.:1nas que 

10,3 r· igi st r· o s. El i nst 1·ume11to u tili z aclu fué un 

r egis t t·o de intervalo ·f ijo de quince s e gundo ,; , 
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c\ne :-:o '.':i) , debi do a qu r: si se E' mp l e aba un int e t·v~d o c:i?. tiemp o 

ml:ls pequ~;ño podrfa en la c.n nf u .1bi 1 idad del 

t·eg istt· o <e st a ·f=ue de 8U'l.). La o bset·va c ión fui;, cJit · e c t a p ues , 

desg racia d ament e s e prohib 1b a l a s investigadoras filmar. 

Es i mp ot· tante mene i o nat· que se ent renó en e 1 reg l st t· o 

de las ca tegorias a dos c: o mpañet·as de la de 

ps icolog1a, c o n el fin de obteni: r una mayor confiabilidad en 

los r· egistr·os . Tambi é n se grabó un so nido (pip ), qu e s e 

repet1 a cada quince segLtndos, el cual serv'\ a como i ndi c:a dot· 

de que se debia r·egistrat· la conduc ta o c a tegor 1a que en ese 

momento s e observaba. 

Fl-lSE 5: De los ci ncue nta y cues t i onat· i os 

apli c ados, se e valuat·on de mar.era par· ticular· , CL1att· o de la 

guat· det·"ía del I MSS, rn'.1mer· o c uat·enta y cinco, q•.1e perte nec 1an 

a l as niñer· .:•s que fL1eron registradas en la fase CL1att· o , c on 

el fin de comparar· a ni v el c ualitativo l a a c titud de las 

cuatt·o c uidado t·a s con la de l as ci ncuent a y tt·es c u ida doras 

r·estantes y a lcanza t· as'i el o bjet i vo ge ner a l 2 : "identi+i car

s i e :: iste algw1a r· e l aci ón erit r E• la ac ti t ud de CLlarenta y 

nueve c uidadot· as del l. l'l SS , I SS S TE, SEF', DIF y· pat· ticul <1 res , 

con l a a ctitud de cuatr o cuida doras del IMSS . 

5 . :; L"RlTERIOG DE EVALUAClDN DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

1. -- CUEST:iUNAld O DE 14CTI TUD. Est e s e di señó con e l f i 11 de 

me dit· la .:<cti t.ud dE• l as n i ñe t· as hacia los t· ubr·os : nivel 

socioeco n'bm i co, se:·: o, t :· at o y desarTol lo, det1ido a que so n u n 
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me di o e f ecti v o pa;·· a e >: p t .. esa .- l a pos i cit~n de l adu1tc.> an l~ · =· 

c it· c u n s tanc ia s que pu l~ de n pr·es Ecn t¿u· s e y a l as que la misma 

soc i eda d les da un va lot· deten n ina d o . Es tos r ub.- or.; f t.t E! t· on 

def i n i d o s de la si gui e nte ma nera: 

A ) Nive l Socioec onómico: Se d e 1' i ne c.: orno u n e< SE? r- i e d e 

ca .-ate r- l s t i cas e >: t er- na s y cJe cu ida d o pE.>t· s ona l c o mo ; la 

ca lidad de la t·opa <se n ?f i e t· e a l v e s ti. t- y ca l z ar- t· opa y 

z apatos en buen e stado, en c o nt t·a s t e a l a n:ip a de s g a s tada y 

detet"iot"ada ), a c cesor· ios c omo : li st o nes , 

meda llas, calidad del ma t e t· ial da las " p añal e t· a s " , juguetes, 

cobe,- to r-es . Con r e spect o al cuida d o p e r s onal, nos r- efer-imos a 

la te>:tLu-a de l a piel, cuidado de uña s , uso de l o ciones, que 

"clas i fi c<~n" a los niños en un n i vel soc i o e c onó mi co mE1dio o 

bajo. Se entiende por- a ctitud f avot· a ble hac ia e l nivel 

s o ci oeconbmi co , c uando l r.1 ni f1e t· a no h ac e d i s ti nciones en e l 

c uida do y at l') nc i ón del in+: a nte , i ndepe ndi e nteme nt e del 

e s tt·at o soc i oeccJnbmic o d e l que pt·ove ng ,,, e l ni ño " 

~>e ent iende pot· acti t ud d esf a vm·¡ü; l e h a c i a el n i v e l 

soc i oec onbmi c o, c u a ndo l a n iñe t·a bt· inda mayo t· at e nc ión y 

c u ida do a los n i ño s de un ni ve l s o c i oeco nómic o det.e r· mina do, 

s ea medi o o ba j o. La a ct itud h a c i a este n .. 1br- o f Lt é me di d a p or· 

los sigu ient e s ltems : 

I TEMS F"m3 I TI VOS ITEMS NEC:;ATI VOS 

20 
L--~ 

-.J :."A 
8 17 

1 J 2E1 
1 4 24 
:.'·l :~. 6 



Ca b e aclara r que an t er i ormen t e se mencion6 que p ara u n a 

mayor confiab i l i d a d en las r espuestas de l as c uid a d o ras tod os 

los reac tivos que medí an Ltn mi smo rubro s e p r esentaba n en 

red acc i6n opuesta, e s decir si el r eactivo uno se redac t6 d e 

manera positi va , la ot1-a versión de e ste se r ed ac taba de 

mane r a negati v a. Esto es valido para todos los r ubros que 

acontinuaci 6 n se presentarán. 

B> Sexo: Se refiere a una serie de act i tudes positivas o 

negativas, favorables o desfavorables hacia los niños de un 

determinado sexo. 

Se entiende por actitud favorable hacia el sex o a un 

trato igualitario de la cuidadora a los niños y niñas. 

Una act i tud desfavorable se refiere a la prefer encia 

que la ni ñera muestra por los niños de un s exo, varones o 

muje r es- Los í tems que la midieron son: 

IT EM S POSITIVOS 

2 
6 

15 
18 
16 
19 

ITEMS NEGATI VOS 

9 
2 2 
26 
29 
2 8 
3 2 

CI Tra t o: e s t e se d ef ine c o mo una s e ri e de r el aci o n e s de 

niñe1-a h acia e l n i ñ o , e n su c uid ado personal : prop 01-c i ona1-

alimen to, vest i d o y afec to . 
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Una ac t i tud fav o1- a ble haci a el trato se da cuan d o la 

niñera tiende a soluciona1- las demand as y necesidades del 

infante con paciencia y afecto . 

Poi- e l cont1-a1-io, una actitud desfavorable hac ia el 

trato, tiene lugar cuand o la niñe r a "resuelve " 

neces idades del niño con rapidez y / o desagrado . 

El trato fue medido por los items: 

ITEMS POSITIVOS 

3 
4 
7 

ITEMS NEGATIVOS 

21 
10 
30 

las 

D> Desarrollo: este es definido como un conjunto de 

conoc i mientos o creencias, prodL1cto de una p1-epa raci-ón 

académ i ca o por aprendizaje cotidiano que van a dar l a pauta 

pa ra asi propor cionar algunas e xperiencias al niño. 

Asi entonces, una actitud favo r able h a c i a el desa rroll o 

del infante, determina que la niñera, p rop icie en el n iño un a 

serie de ac titudes que favorezcan s u desa rrollo cognoscit ivo , 

motor, social y de lenguaje• 

La actitud desfavorable, p r etenderá man tene r al niño 

"quieto" o dormido la ma yor pa1- te del tiempo que pase en la 

gua r de r ia. 
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Es ta acti t u d se mid i b ~ t r a vés d e los i t em s : 

ITE MS P DSl TI VD S 1TEMS NEGAT I VOS 

~';. 6 E:.L CLJEST ION?)R IO DE ?lCT lTUD !:: STA ORJ ENT?lDO 

A MED W; 

a ) F'r-omi nene ia: Est a se r-ef-ie1·e al g1·ado e n qu e las 

e nt revistadas d e s t a c an una a ct it u d dete r minada, s e a fa v or-a bl e 

o d es-F avor·abl e; e s dec ir· , sa be r· qL1e ta n de ac ue r· do o e n 

desacuer- do son las acti tu des de l a s niñeras haci a los rubros : 

ni v e l soc ioe'cu110111 i co, s e :< o , tr· a lo y d e s a rr· o l l o . 

S e consi de1· ú a c t i t u d f avor·abl e ha c ia l o s 1·u b r· o s 

menciona dos <.'l nt e r· i or· me nt E, , si l c'I n i ñer-a obten í a de no venta y 

u no a c i en t o o c h e nta P " n to« en s u c. ues t i ona r· io d e .:1c t it ud 

desfavorab l e s i s u pu n t aj e iba de u no a no venta pu n tos . 

b) Co ns i s tenc ia: Se mi di b , dada l a impor· ta nc i a q ue tu?ne 

q ue lo !~ s uj e t os c o n testen de mane r· a c o ngr-LHo- nt e a c ada par· de 

r e <~c t i vos . De l o c onlr· a r·10 mos t r· a1· i an u na co nt1 ·adi c c1 óri en 

S LI S act itudE: S . f'· o r· e j emp l o , un s u j et o pudo conte s t a r de 

ma n e 1· a fav o t'alJ le en e l r·ea ct i.v o uno <q u e mi de ac ti t u d h ac ia 

e l ni v e l s oci oe:co nó mi co ) y de ma ne r· a d12 ;.; f¿1 v o r c<.b l e e n e l 

r e a cti vo ve i nte <l a v er·s i ón c o ntr-<H" i a del i t em uno) , l o c ual 

i n d ica r· ía u na a mb i v alE n ci a e n su acti tud y p oi·- l o ta n t o , t.• s ta 

es mu y poco c o nfiabl e . 



Pa1·a set· cons istEntes en su a c titud, l as ni fíe t·as 

deb ieron c o nt estar de manet·a favo t· c.ble , 

ind ifer ente en a mbos r eac tivos. 

c) Intensidad: Se anal izó la intensidad o fuet·z a con la 

que se e >: pr ese1 una actitud hacia los n .. 1b1· os: n :i.ve l 

socioeconooico, se.xo , trato y desarTollo. p o r ejemplo, s i al 

reactivo veinte, la n i ~era contes tara: completament e de 

a cuer do, su actitud ser la intensa. Si contes t ara de acuerdo o 

en desacuerdo s erla ligera y si marcara 

indi fe rent e , la a c titud es ambigua. 

1 a op i ni 6 n de 

R E S U L T A D O S 

Los n?sult ados obt enidos e n la pt .. esF.mte i nvestigac:it.~11 

se r·epor·tat .. on por apar .. tados, con e l f in de fac ilit¿¡r· l ~' 

comprensibn de los mismos al l ector . 

RE SULTADOS DE LA APLICACION DEL CUESl.IONARID 

DE ACTilUD A CUARE NlA Y NUEVE CUIDADORAS 

E l cue stionar· io de act:i tud ademas de mc,:•di1··· la actitud 

haci a los n ivel sncioeconómi co , trato y 

de s an·o l lo, tenla un apa r·tado de datos gener·ales qu e no s 

permitib dividir· a la muestr·a en cuatr· o niveles : pr· imet·o, la 

mater· nidad, en madr· es y las qu e n o son 111ad r·es; segundo, la 

edad , esta se dividió de é\ cuerdo a do s distintos r¿1ngos de 

e dades, de dieciocho a t reinta y tres a ~os y treint<1 y c u a tr o 

a cincuenta ai'íos ; ten: er·o, n i vel educativo, s e div id ió e n 

s ecundat· ia y car-r-eta téc nica o pt·ep at·.:d: o r .. ia y licenci.,:ü.t.u··a ; y 



cuar t o, E'Stimulació n !l a qu 'i E-.1 nc ontt~ t..':\ mos a l a s es; t i mu l ac.io t~ as y 

n o e st imLll a do t" a s . 

Se c ons ideró esti mul a doras l cu idado t"a s c uya ac t itud +ué 

hac ia el n ivel socioeconómi c o, 

d e satT o llo ) , a las n iñer-as que obtuvi et"on en SLl c uesti o na t" io 

d e ac t i. t u cl de novent a y Lino a ciento o c henta p u11t os . Las no 

est imul ador-a.s (cuidador a s que p r e sentaba n una a c t it u d 

des-Fa vorable hacia e l ni v el sucioec onóm i co, s e xo, t t-ato y 

des art"ollo) , +uet"on aquellas que obt u v i e t" on d e uno a noventa 

puntos en su c uestiona rio de a c titud. 

L o s elat os que .:u-r-ojó l a muE-s tt-a se obser- v an e n e l 

cuadr-o nümer-o 1 que se pt-esenta a c ontinua ci ó n, e stos s n n: el 

100% de las e ntr-ev i sta d as -fuet-on de se :-: o -F e me ni n o , el ::'i7 . l :t. 

c or t" espondib a l e s tado civ il de casada s, el 3 8. 7:1.. t" e p or t ó s et" 

s o lteras y s o l o e l 4:1.. r est antes viudas . E l n ivel edu c ati v o s m 

ub l c b en dos r ubros , s i e ndo un 62 . 2 % d e s e c undat"ia y c a t" t" era 

t é c n i c a lse cr-e t at- i a s , técn i co en puer- icu ltLu- a y ma c-'st t-as) , 

cabe a c l at"at" qu e n os t"ef'e t"i remos a e stas c o n l a s sig l a s SCT ; 

y un 3 6. 7% c on-espondió a prep.;.u-atm-ia y l i c enc i at Lw a IF'YL I . 

En el n ivel socioeconómico, e l 100% de la muestt-a f 1Jé d e 

nivel medio. Por- último, un 61.2% f'u e r-on m<~ dt- es de +amilia , 

mientt"a s que un 3 8. 7 :1.. dije t" on n o se r madt" e s . 

E n c uanto a l a medi c ión d e la pr-o mi ne m: ia ( 91 -ado e n qu e 

los e ntr ev istados destac ¿1 11 una acti tu d deter- mi nada.) s e 

obs l? t-v b que f" l 93 .B:t. ele las e ntt-evi s ta tla s mostd:i un ,~ act i t u d 

f ;_1vot· ab l e hac ia los r u tir-os: ni vel ~,oci.oecr:i n t'.Hn :ico ( NSf':) , se>:o , 
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tra t o y desarro l l o. E l 6-l K r estan te mos t r6 u n a ac t itud 

des favorable hacia los rub r os antes mencionados . CVer c uad r o 

2 , que se pres enta a continua ci6n). 

ENTREVISTADAS 

ESTIMULADORAS 
NO ESTIMULADORAS 

PROMINENCI A 

93-8% 
6-1% 

Cuadro 2: muestra en porcentajes la prominencia 

observada en cuarenta y nueve cuidadoras de guardería. 

El cuadro número 3, presenta en porcentajes la 

consistencia (congruencia en las respuestas de dos ítems que 

miden el mismo rubro) e inconsistencia de las a ctitudes e n 

las entrevistadas hacia el nivel socioecon6mico del infante. 

Se observ6 que las madres fueron más consistentes en su 

acti tud que las que no eran madres, pues las primeras 

o btuvieron un 65-1%, mientras que las segundas un 5 9-7%. Con 

respecto a las edades, se encontr6 mayo1- consistencia en las 

mas j6venes 118 a 33 aAosl pues, fué de 63.6%, siendo el de 

las otras de Hubo mayo r c onsi stenc i a en l a 

c l a s i fi cación nivel educativo de l as pe r tenec i e n t.es a 

s e c unda r ia y carrera t é c n i ca ISCT>, c on un 63 . 6 K y en las d e 

prep ara t o r i a y l icenci a t u1-a <PYL> de 6 1- 7K· De las 

e s ti mul ado ras y no e s t i mu lado r as, la ma yor c onsistenci a 

c o n -espondi o a las prime1-as con un 6 0 - 6% que dando las n o 

es ti muladoras con un Cabe a clarar, q u e en los 
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resu l t a d os r eportados ~ni camente s e h izo i n cap i é en l o s 

p orcentajes obten i dos en las cons i s tenci as. d e b i do a los 

o bjet ivos d e la p res e n t e i nve s t igac i ó n , sin e mb a 1-go tamb i é n 

se mL1estra n l as i nconsis tenc i a s , c on el f i n de q u e e l l ect.01-

a p r e c ie c on facilidad los porcentaj es ob teni dos en ambo s 

cas os. 
Cuadro 3 

CATEGORIAS GRUPOS CONSISTENCIA INCONSI STENCIA 

madres 65. 1 Y. 34.9X 
Maternidad 

no madres 59.7y, 4 0 -3Y. 

18- 33 años 63°6Y. 36-4Y. 
Edad 

34- 50 años 60-9Y. 39. 1 Y. 

SCT 63-6Y. 36-4Y. 
Escolaridad 

PYL 61.7X 38- 3 % 

estimuladoras 60.6Y. 39 . 4y, 
Estimulación 

no estimuladoras 33.3y, 66°7X 

Cuad1-o 3: muestra la consistencia e incon s istenc ia de 

las actitudes de c uarenta y nueve cuidad o ras h acia el r ub ro 

n ivel socioeconó mic o . 

Como podemos a p1- e c i a1- , f u e 1-on má s c ons is t e n tes e n s u s 

r esp u e s tas h a ci a el NSE las mad r e s , l as má s jóve nes y l a s d e 

n i vel e duca t ivo de secun da ria o ca r rera t é c n i c a CSCT> ; ad e má s 

l a s niñe 1- a s q L1 e c o n-espo nd i e ron a e s tas c l asifi caciones, no 

ten ian preferenc i a hac i a un nive l soc i oecon ó mi co d e termin ado , 

p or l o q ue e l t r ato pro p orc i o nado a l o s n i ños o pinaron deb e 

ser igua l i ta 1- i o . 



El c uadro número 4, muest ra l a consistencia e 

inconsistencia de las actitudes de las entrevis tadas hacia el 

sexo las madres obtuvieron una consistencia mayor, y a que fué 

de 67 .8% y la de las no madres de 5 7 -1%. En cuanto a la edad, 

la consistencia de las más j6 venes fué de 71°7% 0 En e l nivel 

educativo, las de SCT obtuvieron una consistenc ia mayoi- de 

66-2% con respecto a las de PYL con 64%· De la misma manera, 

la consistencia de las estimulado r as fué de un 66.7%, 

mientras qL1e las no estimuladoras obtL1vieron solamente un 

Con r e specto a las actitudes haci a el sexo, se e ncontr6 

may or consistencia en las sigui e ntes c lasificac i ones: mad r es , 

cuidadora s de mayor edad, estimuladoras y las de SCT, lo c ual 

s i gnifica, que es tas niñei- as tienden a di r igirse de i gL1al 

manera a los niños y a las niñas . Cabe aclarar que ú nicamente 

la cl asifi cac i6n e dad vari6 con respecto al rubro NSE, esto 

nos dice que las madres, las e stimulado ras y l as qL1e tienen 

carrera técn ica o secundaria son c onsi stentes e n su ac titud 

hac i a el sex o. 

CATEGORIAS GRUPOS 

mad i-es 
Maternidad 

no mad i-es 

18- 33 añ os 
Edad 

34- 50 años 

SCT 

PYL 

Cuadro 4 
CONSI STENCIA 

67-8% 

57. 1% 

6 1 . 5X 

71. 7X 

66°2X 

64% 

I NCONS I STEl\IC I A 

32.2x 

'+2. 9 X 

38-5X 

2 8. 3X 

33 .sx 

3 6 % 
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Estimu l a do r as 6 6 -7% 33. 3 ;.; 
Estimul a c i ón 

No estimul ad ora s 4 9- 1% 50 - 9% 

Cuadro 4 : muestra en p o1- c en t a j es la consi s tencia e 

i n consisten ci a en l as actitudes d e c uare nta y nueve 

cu i d adoras, e n el rub r o de s e x o. 

En el cuad r o 5, se mues t r a l a consi s tenc ia e 

inconsistenci a h a cia el t r ato . Las mad res mues t ran u na mayo r 

c ons istencia q u e las no mad r es , pues l as pr i meras o b tuv ie r o n 

Lm 69Y. y las s egundas un 52. 7%. Con r especto a l as edades , 

las entrevi s tadas de ma y or edad o btuv ieron una cons is tenci a 

mayor de 7 2 - 5 Y. y l a de las más jóve nes de 62-6%· En e l n i v el 

educa tivo las d e SCT mostraron una mayo r c on s i s tenc i a d e 

67 -8% y para el nivel PYL fué de 53.9;.; . Las e s ti mu lado 1-as 

obtuvi eron una elevada consistencia con respecto a las n o 

estimuladoras de 64.6%, en contraste con el de l a s n o 

est i muladoras de 33.3y.. 

En las actitudes hacia el t r ato, hubo mayo r-

c onsistencia en: las madres, las niñeras de may o r e dad , l a s 

e s ti muladoras y con nivel educ a t i v o d e SCT, l o cua l i nd ica 

que l a s CL1id ad o ras d e di c hos gru p o s , se 1-el a c i o nan con los 

niñ o s de ma ne ra a fe c tuosa , t a l v e z p or q ue t odas s on ma d res ¡ 

e s d e cir, t od a s l as cui dado ra s q u e s e c a t. a log a1-on c omo madres 

eran ad e má s ma yo1-es d e ti-e in t a y tres años y ú ni came nte 

h ablan e stu diado la s e cundari a y u na min im a p a r t e e ran 

sec ret.a 1-i as. S e hace l a o bse1-va c i ón que estas misma s 
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c.la s ifi c <, ci o nes se d i e r· o n en el n .tbr o de actitudes h ac ia el 

st.1 xo. 

Cuadr·o ~; 

CATEGORI AS Gf':UPOS CONSISTENCIA INCONS I STENCIA 

69/. 3 1/. 
Mater·ni dad 

no madres 52. 7/. 4 7 . :31. 

18- años 62.6/. :37. 41. 
Edad 

3 4 - 5 0 años 72. 51. 27 .5/.. 

SCT 67.S'l. 32 . 2 /. 
Escolaridad 

PYL 53.8/. 46.2/. 

est i mu 1 ador· as 6 4.6/. 3 :5. 4/.. 
Est i mLt l ac ibn 

no estimuladoras 33.3/. 66.71. 

CLtadr·o 5: muestr·a en por·centaj es l a c ons i st encia e 

inconsis t e ncia haci a el trato, en la actitLt d de cuar· enta y 

nueve cuida doras . 

El c ua dro nLtme r· o 6, mt .testra l a co nsi s t~~ n c i a. 

incons istencia hacia el des a rr·ollo. Se ob~,ervó que l a s madr· e s 

.tu v ieron una c onsist e n c ia mayor· d P 59/. c on r · es~ec t o A l de las 

no ma dr · r~s que f Lt ó de 2 '7' . 9 1. . En CU.3nt o a la e dad se t!nc o n tn'• 

Ltna mayor· co n s i st ene i a en l .3s e ntr·ev i stadas de m.3 yo r· e dad en 

r· e l a c: i b n a las de mr.?nat~ edad , de 58. 7 1. y de 4 2 . 8~~ 

En el nivel e ducati v o s e enc ontr · ó una 

c ons i stenc i a mayor en el g r· upo de PYL de 51.9/. y e n e l gr·up o 

d e SC'T u r11:J de Ll6 . 3 1.. t::n l as ;,~ ntr·ev i sta das del g r-upo nu 

e s t imu la dor .. a s , la cosist e n c ia f ué elevada e n co m¡:.¡ c. r-01ci(i n con 



las es t i mul ad o ras , s iendo estas de lOOY. y 52-2Y. 

respectivamente. 

En el rub ro de actitudes hacia el desarrollo, la mayor 

consistencia se enconti-ó en las siguientes clasificaciones: 

madres, cuidadoras más jóvenes, no est i muladoras y con un 

nivel e ducativo de PYL· Lo cual nos indica que, estas niñe ras 

propician actividades que favorecen el desarrollo del 

infante. Probablemente debido a su mayor e xperiencia escolar. 

CATEGORIAS 

Maternidad 

Edad 

Escolaridad 

Estimulación 

GRUPOS 

madres 

no madres 

18- 33 años 

34- 50 años 

SCT 

PYL 

estimuladoras 

Cuadro 6 
CONSISTENCIA 

59% 

29.9y, 

59.9y, 

42-BY. 

46.3Y. 

51.9Y. 

52.2Y. 

no estimuladoras lOOY. 

INCONSISTENCIA 

41Y. 

70. 1 Y. 

41.lY. 

57.2Y. 

53.7y, 

48. 1 Y. 

47.9y, 

0% 

Cuadro 6: muestra en porcentajes la consistencia hacia 

el desarrollo, en l a actitud de cuarenta y nueve cuidadoras. 

F inalmente podemos decir que aquellas niñeras cuya 

posi ción no varió en todos los rubros fuei-on: las mad i-es y 

las esti muladoras , esto nos invita a pen s a r que l a población 

má s adecuada para el cui dad o de los infantes deben ser madres 

Y personas que se inte1-esen en est imul a1- a los niños, pL1es 

sus opiniones son más firmes y al parecer siguen una actitud 
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mas estable y poi· lo tanto, pLtG!den b1· i n da1· al i n~'antc~ un 

des an·· ol lo mas "certero". 

Poi· ot1·a pa1·te, también s e analizb la intensi dad o 

+:uerza con la que expresa la ni~era una actitud, s ea inte nsa, 

ligera o ambigua, ya que esta nos va a permit ir ubica1· la 

pos tw·a de la niñera hacia los rubros mencionados. Al 

respecto, encontramos que e l rubro de nivel socioeconómico 

<NSE>, respondieron de manera intensa al 90.07% de los 1tems, 

las respuestas ligeras +:ueron 7.84% y l~s ambiguas 2 .07% <Ver 

CLtad1·0 7 , que se presenta al +:inal de este apart ado de 

resultados>. 

El cuadro 7, también se re+:iere al s e xo ; las resp uestas 

intens as obtu v ieron un porcentaje de 60.80%, las ligeras d~ 

38.01% y las ambiguas de 1.19%. En trato y desarro llo los 

porcentajes de respuestas intensas +:ueron de 59 . 32% y 68.64% 

mient1·as que las ligeras de 34. !:'i8/. y 22.21%. Y en las 

ambiguas de 6.10% y 9.15/. res p ec t ivamente. 

Como podemos apreciar los puntajes 

ambiguas en todos los rubros +:ueron s iemp re m~s pequeña s , 

e s to nos indica que en la maym-ía de las ocasiones 1 C\5 

niñ8r as daban t-espuestas que t enía n algurta .f Lt e r za , ya SE.•a 

lige1-a <J intensa y poi- lo tanto manten"i a rt una pos i c i.ó n rn.'.. ,; 

s e gu r a en s us res puestas. 

El qu e e x istieran má s respues tas intens a s que l i g e ras o 

a mbig u a s , ¡it· o tJablemente s e debe a que las n ií'í e t·as contes ta1· an 

c un may·o1· segLw i dad, al esta r· c onc i ent¡~s de• 1 a s consecLte nc :i as 
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qu e t raen al i nfante las conductas " pos i tivas" o "negativas", 

esto se puede relacionar con e l gran n~mero de cu i dadoras que 

se ubicaron en el grupo de estimuladoras, pues de cuarenta y 

nueve enti-ev i stadas , el 93.BY. se en esta 

denominación y s olo el 6.1Y. fueron no es t imu ladoi-as <Ve r-

cuad ro 2l. 

Cuadro 7 .. 
RUBROS INTENSO LIGERO AMBIGUO 

Nivel socioeconómico <NSEl 90-07% 7-84% 2-09% 

Sexo 60-80% 38-01% 1-19% 

Trato 59-32% 34-58% 6-10% 

Desarrollo 68-64% 22.21% 9-15% 

Cuadro 7: muestra la intensidad con que respondieron a 

un cuestionario de actitud cuarenta y nueve cuidadoras o 

niñeras. 

RESULTADOS DE LA GUIA PORTAGE DE EDUCACION PREESCOLAR 

Con respecto a los resultados encontrados en l a Guia 

Portage de e ducaci ón preescolar <GPEPl, encontramos q ue en la 

sala de lactan tes B <LB l a ni vel grupal tenemos los 

siguientes porcentajes: 44° 66% e n lenguaje, 6 4 -48% en 

cogni c ión, 60-90% en socialización y 71 - 32% en desar r ollo 

mo triz <Ve r gráfica 11. 

En lo ¡-eferente a la sala maternales A CMA l a nive l 

grupal tenemos : 52-49% en leng uaje, 66 ° 15% e n cogn i ción, 



79 . 6 3 % en s ocializacibn y 85 . 10% en de s ar rolle mo tri z <Vet· 

gt·'af' ic a 2>. 

Como se pudo apreciar, el área de lenguaje fu é la que 

obtuvo porcent a jes m'as bajos e n amba s sa l a s , MA y LB; con 

1·especto a las otra s ~r eas, lo cual ind ica que se h a dado 

m¿1yo 1· énfa s is a las o tras areas como son, el desa r1· ollo 

mott-i z, cognicibn y socialización. Pensamos que estos 

1·esultados s e deben a que dentro de la guat· de r 'la res ultaba 

m'as importante el desplazamiento motor del niKo. 

Si al lectot· le interesa consultar los p o rcentaj es 

ollteni dos pot· ca da sujeto, ver cuadros 8 y 9 que se p no>sentan 

después de las gr'aficas. 

LB 

100-

75-
71. 3 2% 

64.48% 
60. YOX 

50-
44.66% 

2 5-

LENGUAJE COGNICION SOCIALIZACION D. MOTRIZ 
G1·afi c:a 1: Mues tr·a en por·centajes las habi 1 i dade s p r- e sentadas 
pot· quince ninos d e la sala Lacta ntes B de una gua r d et·'ía dr: 
IMSS . 
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11A 
100-

85 . l(J/. 

-- ---- ·--·-·-·- -1 
7~-

66 . 15/. 

52.49/. 
50- - ----- -·- -

25-

LENGUAJE COGNICIDN SOCI ALIZAC I ON D. MOTRI Z 

Gr~fica 2 : Muestra en p orcenta jes las habi lidades presentadas 

por trece ni ~os de la s ala Mate r nal e s A, de una gua rder1a del 

IMSS. 

SUJETOS 

2 
3 
4 

6 
l 
8 
'i 
l O 
l 1 
1 '") 

i:3 
14 
15 

Tota l es: 

Cuadr·o 8 LB 

LE NGUAJE COGNIC1DN SOCIALIZACIDN O.MOTRI Z 

30/. 57. 11.. 4 2 .8/. 5~5 . 3 /. 
701. 85.7/. 46.4/. 6 6 .6/. 
8 0/. 85. 71. 8 9.2/. 88.8/. 

O/. 2 5. 0/. 5 3 . 3 5 66 .6/. 
20/. 57 . 11.. 50 . 0'l. 71. 1 l. 
50/. 64.2/. 53 . 5/. 7 7 . 7 1. 
50/. 57 .1 1.. 57 .1 1.. 7 :). 3/. 
30/. 57 . 11. 46 . 4/. 68. 4/. 
;~ 01. 57 . 1 ., 

1. 64. 21.. 64 .4/. 
::.0 1. ~-, .. ,, . l l. 64 . :e'.'.!. 66 .6/. 
50/. 64 . 21.. 50. 01.. 5 3 . 3 1.. 
20/. 50 . 0/. 75 . 0 /. 6 8 . 8/. 
40/. 64.2/. 64 . 2/. 7 1. 11. 
90/. '12 . 8/. 8 ~' 11. 9 1. 1 /. 
'70 /. 9:2 . 8".~ 75 . u;~ 88 . 8/. 

44 . 66/. 60 . •:;·01. 7 l • 32/. 

Cuadr·u 8 : Mues t r a e n por cent aJe s l a s h a bil i d a des qu e 

r" esent a 1·1 :l. ~.) 1"ii ríos e n 4 <o\n2as del d e s an· ol lo . Los n i.ñas 
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per t e nec en a l a sala La c tantes B ILBl d e u na g ua r d e r 1a del 

I MSS . 

r;: u a dt· o 'i MA 

SUJETOS LENGUAJE COGNIC ION SOCIAU ZAC H.lN D . MIJTfi: J L 

16 88. 11.. 911.. 8 6. 3 1.. : 'i7 . ::; 1.. 
17 57. 1 ~~ 8 3 1.. 77.2'%. •¡:::; . 7 1. 
18 8 1. 2 1.. 8 31.. 8 8.61.. 9:.0. 7 1.. 
19 5 3 .01.. 581.. 72 .2/. 8 4 . 31.. 
20 5 0.01.. cn 1.. 65 . 9 1.. BU. ::> 1. 
2 1 7 5.0'.%. 911.. 68. 11.. 87 . 5:%. 
;·2 85. 0 1.. 8 7 /. 7 9. 5:%. 9 1. 2 1.. 
23 2 5. 0/. 41 :%. en . ·11.. 85. 9:%. 
2 4 10. 01.. 50/. 8 6. 31.. 84 . 3/. 
2 5 1 4. O/. 20/. 86. 3 /. 7 9 .61.. 
26 4 2 . 0 1.. 451.. 79.51.. 85 .91.. 
2 7 1 O. O'l. 29/. 7 2 . 7 % 90 .61.. 
28 92. 01.. 911.. 7 5. 0 1.. 92 . 11.. 

Total e s: 44. 661.. 64.48/. 60 . 901.. 7 1 . 32/. 

Cuad r o 9: Muestra en po r centajes las habilidades que 

p r esentan 1 3 ni~os en 4 áreas del desarrollo. Los ni í'ío s 

p e rt e necen a la sa la Mat e rnales A IMA) de una guar der1a del 

IMSS. 

RE SULl ADOS ARROJADOS POR LOS REGI STROS DE CUAlRD CU I DADORAS 

DE LA GUARDER I A NUME RO CUARENTA Y C !NCO DEL I MSS. 

Pa r-a e l a náli s i s de los ~ · egi s t ros a pli c ado s a l a s 

niñe ras , s e cuanti f ic h la f r ec u e nc i a 

di ec i s éis con du c t as o cat e g o ;··'1as , po t· e 1] o s e 1·ep o 1·t.o• 1 a 

probab i li d ad de o c u rr e nc ia de c a da un a de ellas en trel nt d 

minu t os y e n tt·es s it ua c iones d i st int a s . 



la c ui d acJm· a Si .lvi a de LB (LactantE~S BI, 

encontraro n los sigui entes resultados, e n la c atego r ía de no 

hace r nada <Nhnl y platicar con compa ñera <Pe /e) obtuvieron 

7 1. 60% y 25 .83 % respectivamente: mientras que las categoría s 

de Cantar y Ayudar pr esentaro n puntuaciones muy baj as, pues 

fu é de .83% para cada una, en la act ivi dad de cambi o pañal. 

La actividad de Hor·a de sue ño p a r·¿1 la mi s1na c uidadcJt·a , 

p r e s e nta nueva mente las puntuaciones más altas en 1 as 

categor·í a s de )1Jh11 y Pe/e con por cent aje de 73. 30/. y 4b .66/. 

r·espec t i v amen te ; las conductas de puntuacil':ln mas bajas 

fueron : Dar caricias , solic i ta r Informacibn y Corregir, todas 

fuer·on de . 83% de p r· oba bi 1 i dad de ocur·-r-encia en c:a da 

c ategor ia. Para apreciación más complet a de la +recuencia de 

ocurrencia del res t o de las categorías, ver el cuadro 10, que 

se presenta al final de l prese nte apartado. 

E n los regi s tros correspondient es a la c uidadora Glo ria 

d e LB, e n la actividad de cambio de pañal, la s ¡.. :.:rt ua c iones 

má s a ltas correspondieron a : Nhn y Pe/ e con 5 4. 16% y 48. 3 3%. 

E l CLtadn:i 11 nos muest r·a que la s p u ntuaci ones mas 

c orrespondieron a: Indicar , So l icitar Informacibn y Cor regir, 

las cuales f uero n de . 8 3 %. Dtwante la Hot·a los 

~·o n.: enta j es má s al tos ctJ rTe!5pondien:m nuevamente a : Nhn y 

l·''c /c con 8 / .50/. y 18 . 30/. ;··e spc~ct i va mE.• nte; l os 
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baj os c orres pondi eron a: Ca 1 i -f i c et r· , C0t-r-eg11· 

De scribir relaciones e Imitar ( ver c uadr o 11). 

En lo que s e re-fiere a las categ o rías obser v ada s en l a s 

CLti dadoras de la sa la MA CMater- n<'des 1"1 ) , se er1contr·a1·on l os 

siguientes resultados; l a ac tivi dad de comida , l Ct 

cuidadora Margat· ita, ob t uvo las µuntuaciones m:'as altas en: 

Nhn y ayLtdat· c on un 28 . :.;3 :1. y 18.33% respectivamente; las más 

bajas con· espondiet·on a llrdenat- , Observar y Cali-ficat- , l.65% 

p<.u-a todas. 

E n la actividad de sue ñ o, las puntua ciones má s a ltas se 

encontt-at·on: Nhn y f4yudar, ~52. 2 0/. y 31. 661.., las má s bc1 jas 

fue1· 0 11: Ca .l ificar y ordena1- co n .83% de f1··ecuencia de 

ocu r rencia cada una. 

La cu i dador-a Genoveba, de la sala MA, en la actividad 

de comida obtuvo las puntuaciones más altas en l a s conduct as : 

Nhn y Ay udar· , "/5 . 83% y 15.831... Los más bajos por c entajes 

cor rf!spondi et· ori a i n d i cat· c on • 8 3 /. . Cabe mene i onat- que en el 

ca so de las algunas conduc t as 110 se 

presenta ron (ver los c uadros 10,11,1 2 y 13) . 

En 1 21 l-lot· a de s u e ño, l a s categorías , Nhn y ll bsE•1-va 1· 

obtu v1E~t- un el m~ s al to porcent a je en la pt·ob.:.tHlidad de 

ocun·enc ia , 66. 66% '/ 11.661.., mientt·as que las mi.~ s b a Jas 

c ot· t-f?spondien:i n a Or· cJenat· , Indic a r· , Solic1ta1· Jn+o r· mac ión y 

co n .. s::.¡~ de µ 1-obabi 1 i dad de f r ·ecue nci a de 
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Como se puede apn~c i ai- , l a s conductas que más 

p1-evalecieron en las cuatro cuidadoras y en las distintas 

a c tividades que fueron 1-egistradas son las categorías, No 

hacei- nada <Nhn) y platicar con compañera <Pe / el, lo cual 

consideramos que es perjudicial para el desar r ollo en las 

divei-sas áreas. 

Cuadro 10 

SILVIA LB 

CATEGORIAS CAMBIO DE PAf:iAL HORA DE SUEf:lO 

Sonreir 1-66% 3-33% 
Imitar 1-66% 
Ordenar 
Platicar con compañera 25-83% 46-66:1. 
No hacer nada 71-60% 73-30% 
Cargar al niño 4. 16% 4. 16:1. 
Cantar -83% 
Dar cai-icias .93y. 
Ayudar -83% 
Indicar 1 • 16% 
Obse r var 
Solicitar información 2. 50:1. -83% 
Describir relaciones 
Calificar 
Corregir 4-16% -83:1. 
Mosti-ar 1 • 66% 

Cuadro 10: Muestra en porcentajes la probabilidad de 

ocurrencia de 16 categorías, durante 2 a ctividades distintas. 



CATEGORIAS 

Sonne ir 
Im i tat· 
Ot·denat· 
P laticar c on comp añera 
No hace t· nad;;i 
Cat· gat· al niño 
Cant a 1·· 
Dar c aricias 
Ayuda t· 
Indicar 
Observa r 
So l ic itar in+ormac ión 
Describir relac iones 
Cal i.¡:icat· 
C:on·eg i t· 
Mostt· at· 

Cuadn.J 11 

GLOR I A LB 

CAMBIO DE F'Aí-,AL 

1 . 66'/. 
• 83/. 

46. ~'3 '.'/. 

54 . 16/. 
13 . 8::.'0 '.'/. 

2. 50/. 

.83"/. 
2. 50"/. 
.83 /. 

• 8 3/. 
2. 50;~ 

HORA DE SUEÑO 

1 • 66/. 
. 83/. 

18. 3 :::;1. 
8 / .5UI.. 

4 . 1 6/. 

. 83/. 
7 . 50/. 

. 8 3/. 

. 83i~ 

9 . 16/. 

Cua dt· o 11: Muesti· a e n po1··centajes l a p r· obab.i. l i dad de 

.¡:t· e c u enc i a de ocut· t·enci a de 16 c at e gorías, dLw a nt e 2 

acti vidades distint as . 
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CP1TEG1Jf;: l AS 

Sonr·eit· 
Im it at
Dt-denc.r 
P laticar c o n c omp a Aera 
No hacer nada 
Cat·gar al niAo 
Cant ar 
Dar cat· icias 
Ayudar 
I ndicat· 
Obset·var· 
Solicitar informacibn 
Describir relaciones 
Cal ificat· 
Con·eg ir 
Mostr·ar 

Cuadt·o l 2 

MARGARITA MA 

CAMBIO DE PAr.AL 

1. 66/. 
10/. 
28 .33/. 
15.83/. 

18. 33/. 
3 . 33/. 
1. 66/. 
2 .. 50~~ 

1. 66/. 
6.66/. 
3 .33/. 

HORA DE SUE ÑO 

. 83/. 

3 1. 66/. 
• 8 3 /. 

2.501. 

3 . 33/. 
3 .33/. 
1. 66/. 

Cuadro 12 : Muestr· a en pot·centaj es la p robc.bi 11 dad de 

frecu encia de 16 c onductas, dur a nte 2 acti v idades d iferentes . 
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Cuadr· o 13 

GENOVEBA LB 

CATEGORI AS CAMBIO DE PAÑAL HDF<l'.l DE SUEÑO 

Sonrei r· 
Imitar· 
Ordena r 
Plati c a r con compañera 
No hacer· nad a 
Car·gar· al niño 
Cantar· 
Dar· c aricia.s 
Ayudar· 
Indicar· 
Obser·v;H· 
Solicitar i n~ormación 

Des c r ibir relaciones 
Calificar· 
Con· egi r· 
Most r·ar 

6 .66/. 
13 .33/. 
75. 8::'.' /. 

7.50/. 
15.83/. 

.83/. 
5.83/. 
1. 66/. 

2.50'.'I.. 
2 .50/. 

• 8;:". /. 
!:; .. 82>/. 

66.66 /. 

1:1. 33/. 
11. 66/. 

• 8 2' /. 

• 83/. 

Cuadr·o 13 : Mue s tr· a en porcentajes la pr·obabi l i dad de 

~rec uencia de ocurrencia d e 16 c a tegorías, dLwante dos 

ac t i vi dades di~erentes. 

RESULTADOS DE LA RELACION ENT RE LA CONDUCTA DE 

CUATRO CUIDADOF<: AS Y EL GRADO DE DESAf':ROLL O DE 

VEINTIOCHO NIÑOS DE UNA GUARDERI A. 

Como se puede ve r i=: n e l ap a rt a do a nterio r , las 

c onduct as qu e má s p r oba bilidad de oc urr e nci a tu vi ero n fue ron: 

p l ati ca r c on c:om pa ñe r· a y n o h ¿~ c e 1·· na d a, r.;s tas se de·Fi 11 if2 1···o n , 

po r· las inves l i g a d o r··as c o mo "co n ducta o; nc=galivas" par·a el 

desar· r o l l o del ni ño , pues se co n s i d E• r·a qu e este= tipo de 

act i t u d e s afec tan e n g ra n me dida el desarrollo integral de l 
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infante, p ero se a p recia m~s c lar ame nte esta desventaja ~ n el 

:etr·ea de leng uaje , ya qu e r~ste se ·For·ta l ece a tt· avés de una 

inter·accion má ,; di r·ecta y constant e e nt n: el adult o y e l 

n ii'ío. ?d no e:dstú· ¡;)sta r·e lac:ión, c on e l niño r.lent.ro de Ja 

gua r· der·ía, e s pr·c¡bable que el lenguaje mue s tr·e def i c ie nc i as , 

e st o s e puede obse r·va r- en e l CLtadr·o B, el c ual rnues1.:1· a q ue 

Ltnicarnent e el. 2 0'%. de los n iños de la sa la LB s e mostr· aron 

h~bil es Jig üist. ic: amente <sujetos 3 , 14 y 15). 

Co n r·esp E•cto a la s ala MA, el 30 . 76'%. de los niños se 

mostraro n h~b i les en el ar e a de lenguaj e <Ver c uadro 91 ¡ c omo 

podemos ver·, en esta sala e :-dstie r·on cuatt"o de tr· e c e casos 

(suj e t os 16, 18, 2 2, y 28 ) que most rar on un desa rrollo 

li ng üíst ic o s up e r· ior·, en comparación con la s al a LB que 

fu e r·on t res de quinc e casos (2(1 '%.), lo cual puede de ber se a 

qu e las c u i dadoras de l a saL• MA , p1· e senta1·on mas altos 

p on:ent a jes las conductas : ayuda r· , dar· e ar· i e; i as , obse r-vcw y 

co rregi r , co n respecto a las c uidadora s de la sa l a LB. 

Por· ut ro l a do , también se puedr~ obse1·va1· en e l c u ¿1d1·0 

14 (que se mu est r· a al f inal de este apar· ta dci de r· esu] tados) 

q ue en las á1· e as de cognición y social i zació n y los ni ños clP 

la s dos sa las rnostr· aron un baj o 1·•.mdimiento, por- l o que se. 

hi z o u na c l as ificación d i s t ingui ere. fases de .l 

r endimiento e n estas ~reas : mal de s arr o llo, son aquel los 

n iños que car· e cen de habil ida de s "necesari as" par·a s u edad 

r·egu 1 ar· , los n ir.os que:~ pn?.sentan a lgunas 
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def ic iencias en habilidades "necesai- ias" para su edad <de 33 

a 66% de habil i dades). Buen desarrollo, esto hace referencia 

a los niños que mues ti-an habi 1 idades en dive rsas acciones: 

hablar c laramente , c aminar sin tropez ai-, se n;;!laciona con 

niños y con adultos sin dificultad. Se clasi fic aron así poi

se r niños que presentaron del 67% al 100% de las habilidades 

evaluadas. 

Por otro lado, el área a la que mayor énfasis y 

atención se le ponía en la guardería, era el área motora , 

pues era indispensable que los niños de la sala LB, camina ran 

como indicador de que su maduraci ó n era correcta. En la sala 

MA era p reciso que los niños tuv ieran u n absoluto control de 

su marcha, si n cae r , tropezar o chocar, además del control de 

esfínteres-

De acuerdo a estos f actoi-es, podemos decir que 

desafortunadamente el desarrollo de los niños no es muy alto, 

debido a que las niñeras evitan las conductas que promueven 

dicho desarrollo, el cual podría ser más elevado y repercutir 

favorablemente en s u desai-i-o llo futui-o , si. las c uidadoi-as 

ap rovecharan las oportunidades de in terac tua i- cuando e l 

i n f ante se las brinde. 
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Cuad1-o 14 

MAL 

LENGUAJE 35.71Y. 

COGNICION 3.50Y. 

SOCIALIZACION O Y. 

DESARROLLO MOTRIZ 3.57y. 

REGULAR 

32 -14Y. 

57-14Y. 

42-85Y. 

14-28Y. 

BIEN 

32-14Y. 

39-28Y. 

57-14Y. 

82. 14Y. 

Cuad1-o 14: muestra en poi-cent.ajes el número de niños 

ubicados en las clasificaciones: bien, ma l y i-egular . Estos 

niños pertenecen a una guarderia del IMSS. 

RESULTADOS DE LA RELACION ENTRE LA ACTITUD DE CUATRO 

CUIDADORAS DE UNA GUARDERIA DEL IMSS Y LA AC TITUD DE 

CUARENTA Y NUEVE CUIDADORAS DE DI STINTOS CENTROS DE 

CUIDADO INFANTIL 

En primera instancia, la muestra pequeña <grupo de 

c ua tro c uidadoras) a rroj6 l os s iguientes datos: todas fue r on 

madres y estimuladoras; sus e dades o sc i laban en t re los 

t 1-einta y cu at1-o y los cincuen ta años de edad; su nivel 

e d ucativo correspondi6 a s ecundaria y car r e ra técnica a 

excepci 6 n de una persona, la cual contab a c:on t ercer semestre 
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de medicina <Ver cuadro 15, cabe resaltar que los cuadros se 

presentan al final del apartado). 

El cuadro n~mero 16 nos muestra la consistencia 

(congruencia en las respuestas de dos í tems que miden el 

mismo rubro> obtenida por el grupo de cuatro cuidadoras del 

IMSS en los rubros nivel socioeconómico, sexo, trato y 

desarrollo· En el primero fué de 66-6X, en sexo de 87-5X, en 

trato de 83.3X y en desarrollo 59.3x. 

El cuadro 17 indica los porcentajes obtenidos por la 

muest ra grande (49 cuidadoras) con respecto a la muestra 

pequeña <4 cuidadoras). Al analizar y comparar los resultados 

Pbtenidos por la muestra grande y la pequeña, se encontró 

cierta similitud en los rubros de nivel socioeconómico <NSE> 

y desarrollo; en el primero, la similitud tal vez se debió a 

que tanto la muestra pequeña como la grande pertenecían al 

mismo nivel socioeconómico. que fué medio. Con respecto al 

desarrollo, la s imilitud pudo deberse a que todas las 

niñeras , en general se ri gen por una serie de valores 

socioculturales semejantes; que incluyen patrones de crianza 

)1 concepc i ones del niño muy pai-ticul ares. Mienti-as que en 

trato hubo ~tna gran diferenc ia en los poi-centajes, tal vez 

debido a variables c omo: la diferenciación en los reglamentos 

para instituciones pt.'.1b lic as c omo el IMSS, la SEP, e l DIF y 

guarderí a s pai- t.iculares; en las edades de las c uidadoras , 

pues en la muestr·a pequeña todas fueron ti-einta y cuatro a 
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ci ncuenta años de edad y en la muestra grande predominaron 

las j6venes de 18 a 33 años. Con respecto al sexo, creemos 

que la mayor consistencia encontrada en la muestra pequeña se 

debi6 a la edad de las cuidadoras, que fueron mayores; tal 

vez el tener mayor edad implique contar con un criterio má s 

estable y seguro, pues han adquirido mayor experiencia en la 

forma de conducirse con los niños, sin mostrar preferencia 

por algún sexo. 

En cuanto a la prominencia <se refiere al grado en que 

las entrevistadas destacan una actitud determinada, sea 

favorable o desfavorable>, en la muestra pequeña el lOOX 

fueron estimuladoras, ya que mostraron una actitud favorab le 

hacia el trato, sexo, desarrolla y NSE, mientras que en la 

muestra grande solo el 6-1 Y. presentaron una actitud 

desfavorable, lo cual indica que el 93.BY. son estimuladoras . 

Como podemos ver, ambas muest1-as 1-eflejan una act itu d 

favorable hac i a el desarrollo del niño, probablemente e sto se 

debe a que todas pe r tenecen a un mismo ni v el soc ioeco n6mico 

e n el CLta l se manej an conceptos s obre P. l 

desarro llo. 

Como podemos ver, la actitud de 53 c uidadoras no va r i6 

en un grado considerabl e , lo cual nos lleva a pensa r qu e 

probablemente todas las niñe1-as o cui dadoras con l a s 

si g Ltientes ca1-acter· ística s: de 18 a 50 a ños de edad, c on 

nivel educativo mínimo de secundari a , qLte p e1- tenezc an a la 



c las e media y que l a bo r en e n guarderias del IMSS, SEP, DIF y 

p a r ticulares, presen t an actitudes simila r es. 

Tamb i é n es p rob a ble que el grado de desa r ro ll o de los 

n iños que acuden gua1-de1- ias de l IMSS, SEP , DIF y 

par t i c ulares , presenten un grado de desar r ollo sim i la r a l o s 

niños de nuestro e s tudio, pues pensamos que los padres de 

clase media se r i gen por pat1-ones de c1- ianza que in c luyen 

elementos que favorecen el desa1-rollo integ 1-al d e l infante. 

Complementando de esta manera la labor educativa de las 

niñeras en las guarderias. 

SEX O 

Cuadro 15 

femenino 
100X 

masculino 
ox 

casadas solteras viudas di vorc iadas uni6n li b re 
ESTADO 
CIVIL 

EDADES 

100% 0 % 0% 

18 a 33 años de edad 
0% 

0% 0% 0% 

34 a 5 0 años de edad 
100% 

secundari a y carrera técni c a preparatoria y l ic . 
NIVEL 
EDUCATI VO 

NIVEL SOC ID
ECONOM I CO 

MATERNIDAD 

bajo 

ox 

75% 

ma dres 
lOOX 

medio 

1 OOY. 

25% 

no madres 
ox 

al t o 

ox 

Cuadro 15: Mues tra l os d atos arrojado s p o r una mues t r a 

de c u atro c uidadora s del I MSS n~me ro 45 . 
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RUBROS PORCENTAJES 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

SEXO 87-5% 

TRATO 83-3% 

DESARROLLO 58-3% 

Cuadro 16: Muestra en porcenta j es los resultados 

obteni dos en lo rubros: nivel socioecon6mico, sexo, trato y 

desa rrollo de cuatro niAeras. 

RUBROS 

Cuadro 17 

PORCENTAJES 
MUESTRA GRANDE (53> 

Nivel socioecon6mico 58-3% 

Sexo 63-1% 

Trato 59-4% 

Desarro llo 55. 1% 

PORCENTAJES 
MUESTRA PEQUE~A (4) 

66-6% 

87-5% 

83.3% 

58-3% 

Cuad ro 17: Muestra en porcenta j es los resultado s 

obten idos en los rub1-os: nivel socioecon6mico, se>: o, tr·ato y 

dese1rrollo, de cincuenta y tres y CLtat ro niAeras o 

CLt i c1ado1-as. 

CONCLUSIONES Y DISCUSI ON 

A pa1-ti1- Ue la idea de que e l desan-ollo infant il no 

compet ~ ~ nicamen te a la bio l ogia o g enética, sino a m~ lt ip l es 
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-factcwes como las .:1ctitudes y conduct a s de l adulto hacia e l 

pequE•í'ío y el a mbient e flsico en el qu e se desenvuel v e y 

cons iderando q L1 E? la depri v ación materna po r s i sol a , no 

.altera nega t ivamente e l desan·ollo in-f«ntil (Casle1·, 1975 y 

White, 197 1 , c.itados en Butter, 1. 9 80; F'er·eu· a , 1 960 , Tiz ar·d , 

Fl71, Rutter 1972 , Bohman, 197 0 , Clarke y C larke, 1982 , 

citados e n Bohman y S ifren, 1'1'79; P1· o ve r1c: e y Li µto n, 1962 y 

Ri sl e y , 1917 )' si no más bien, las de-fici encias en la 

inte1· a ccibn adu lto-niño (Leber-, 1986, Duvivaqe , 1992, St r·eit, 

1 986, Gunna1-so n y Coc hram, 1 970 , e n Br un-fenb1-e11ner· , 1 98 1; 

Pineda, 198 7 ), el p r· e sente an:tll isis se en-fa c ará p r-ecisamente 

hacia estos puntos. 

El est udio de la de pri v ación materna, a s l c omo l a 

inter-act: ibn a dulto --niño, cobr-a ma y or impor· t anci.:1 cuando la 

muje1- t iene qL1 e sa l i1- a tr-abajar- 1-uera de l hogar, deJ ando el 

c uidado del hijo o hijos a cargo de i nstituc iones d e las que 

se espe1 ·c1 no s olo la sati s facc ión de l as r.ec e:s idades ml nimas 

de l niño , s ino quP ade mas, lleven a cabo actividades q ue 

sustituyan o rn e j o 1·eri (en a lgunos c.asos) , la e duc ación que se 

i mpar·t 'ía r.ior· los padn:s e n l o s hog a r-es . De tai mane r· a que se 

consider·'b f:und ami=r1tal pa 1· .3 este t1-é1bajo conoc er l a s ac t itudes 

q u e l.:1s ni h'er-as t enlan c.c er· c a del desa n -ollo i n-fantil, a sl 

c omo el mon it o r e o de s us ac t ividad~s y Ja relac i ón que e x i s te 

entr·e ést.:,1s y el g r· a d o de desan·ollo de los niños « s u c a r·go , 

ya qLI E! son las ¡.JE-) t-sonas que poisan en ocas ion12s , l a mayo~-

par·i:E' d8 s u tiE.? mp cJ c on los niños;. be ne+:iciando · o af'(~ct.a ndo e1 
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desarro llo i ntegral del niño. Esto es importante porque 

exi sten ev idencias de que las actitudes de los adultos se 

co n-e lacionan con el desarrollo mental y psicomotor de los 

ni ños CPoren sk y y Henderson, 1982). Tal análi s is tiene como 

propósito determinar si la crianza a la que se e :-: ponen l os 

infantes, en las guarde1-ías es positiva para su desarrollo 

cognitivo, social, motor y de lenguaje· 

Los resultados obtenidos en la presente investigación 

reportan que existe una relación directa entre el grado de 

desarrollo de veintiocho niAos y la conducta de cuatro 

niAeras, ya que en los infantes se presentaron los siguientes 

porcentajes: en el área de lenguaje, el 35 .71% se cat.a logó 

como "malo" Ca aquellos niños que carecen de habilidades 

necesarias para su edad>; el 32.14% como "bueno" <niños que 

muestran habilidades con eficiencia: hablar claramente, 

cam i nar sin tropezar, relaciona1-se con los niños y adultos 

sin dificultad>· En el área motora, el mayo r n~mero de niños 

se clasificó en el rubro de "buen" desarrollo, pues fué de 

8 2 -14%; el 14-28% fLlé "1-egular" y e l 3.57% "malo"• En cuanto 

a la soc ialización, c abe mencionar que ning~n sujeto resultó 

c on u n mal des arro llo, ya que el 42-85% fué de "regular" y el 

5 7. 14% c o1-1-espondió a un "buen" desan-ol lo . <Ver apa1-tado de 

1- e s u l tados) • 

Es tos resultados, nos permiten apreciar que el 

d esan-ol lo general de los niños de esta guardería presenta 
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deficiencias significativas en su desar ro llo (ex ceptuando el 

área motriz) sobre todo en el área de lenguaje· 

Con respecto a los r esultados r eportados, existen 

evidencias que apoyan el hecho de que el área de lenguaje es 

la más afectada en los niños de guardería debido a la escasa 

interacción verbal adulto-niño IProvence y Lipton, 1962, 

Casler, 1975 , Golden y Cols, 1978, citados en Bronfenbrenner, 

19871; esto fué corroborado en el presente estudio pues, las 

habilidades l i ngüísticas fueron el área de desarrollo más 

baja• En contraste, Robinson 11971) afirma que los niños de 

guardería logran niveles más altos de rendimiento 

lingüístico. No obstante Gunnarson y Cochram <1970, citados 

en Bronfenbrenner, 1987> reportan una proporción muy infe r ior 

de interacción entre cuidador-niño, por lo que se intuye que 

el Area verbal no es fomentada en guarder í as, lo mismo afirma 

Casler , 11975>, Spitz (1965> y Lay y Meyer (1973, citados en 

Bronfenbrenner, op. citJ. 

En el presente estudio, las interacciones adulto-niño 

fueron prácticamente nulas tanto en calidad como en cantidad, 

esto fué reflejado en los resultados de las habilidades 

ling~ist icas. 

Ahora bien, respecto al desarrollo de los niños en el 

área de cognic ió n, en la sala MA fué de 66-15X y en la d e LB 

fué d e 64-48X <Ver cuadros y 21, se puede decir que 

obtuvie r on un bajo nivel d e rendimiento. Robinso n 11971 1 

con t radice e stas resultadas pues, menc iona que los niños de 
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gL1arde r í a 1-eal i zan buena s ejecuciones en e sta área. Por s u 

p a rte Lay y Meyer y Golden y Cols ( 1973 y 1978, citados en 

Bron f enbrenner, op. cit.), encuent r an en s us es tudios qu e los 

n i ñ o s d e guardería pasan la ma yor parte d e su tiempo 

desa rrollando actividades motoras, de j a ndo a u n l a do l a s 

exp r e s ivas y c ognitivas. En adici ó n, Ti z a r d y Rees <1 9 7 4 , 

cita dos en Me Guinnies, 1977 1 y Brabl ey y Cadwel l (1 977 >; 

consideran que el área cognitiva no puede ser desarroll a da, 

si no se logra un alto grado de involucramiento adulto-ni~o. 

En el estudio que nos ocupa, no e x ist ía ese grado de 

involucramiento y las puntuaciones obtenidas por los niños 

corroboran lo menc i onado por los últimos autores. 

El área moto r a efec t ivamente nos mues t r a l os r e s ultados 

más pos itivos para el desan-o llo y di c hos resu lt a dos son 

apoy ados por Robinson (1971>; Lay y Meyer <1973> y Go lden y 

Cols <1978 , citados por Bronfenbrenner, op. cit). 

Finalmente tenemos el área de s ocializ a c i 6n, e n la 

CL1al , la mayoría de los niños obtuvie ron baj::'s ejecuciones . 

Estos resultados coinciden c o n Prescott (1973 , citado en 

Bronfenbrenne r , op. cit.>, quien encont r6 que e l ento r no d e 

gua r de rí a no p r omue ve la estimulac i ón s oci a l y emoc i o n al 

pos it i v a entre cuidadores y niños. La y y Meye r y Schwart . Me 

Cu tc h eon y Calhoun ( 1973 y 1976 , respectivamente, citados e n 

i nteractúan má s c on sus pare s qu e con los adul tos . Y- p 0.-

con Lippman y (1974 , citado s p or· 
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Br onf enbrenne r , op . e_ i t. ) ' e ncontt-at· o n que los n i p;,.Js de 

gu a t· deria pt· e s entaban menos co nduc tas coopet·a t ivas y t e ni <'\ n 

ser i as difi cult ades pat· a n 2spet a t· t L.wnos , en comp a rac ión con 

los niños e ducados en el hogar . 

Las bajas e j ecuciones obten i das po r los niños del 

pr-esente estudio en esta an?a del desat-i-ol lo, asl como en 

cogni c ibn y l enguaj e y s u c ontrast e con e l are a motora (8nica 

area del desart-ollo en qL1e los niños obtuvieron una buena 

ejecL1cibnl, e ncuentt·an justifi c ación no solo en la 1 itet·atura 

e>:puesta con anteriot·idad, si no ademá s en l as actividades 

propuestas por el programa de guarderlas del IMSS (1988l, las 

cuales s e a v oca n, en mayor medida a e s timular el area motora: 

lanzar objetos, asit·, subir y bajar e scaler as , co nstruir 

c on cubo s , cami nat· si n tt·ope z at· , abotonar-se, 

desabot o nat· s e, subi t· y bajat· ciet-r-es . estas a c ti v idades 

tienen como objet i vo segtm el pt· opi o pt·ogt· ama, pt· omove t· la 

habilidad manual, la independencia y autos uficienc i a en el 

ni ño. Lo a ntet·i or· tr· ae impli ce1ci o nes e nc am i nadas a t· e du c it· 

a~n ma s la a t e nción de l a niñera haci a el i nfa n t e, puest o que 

e ste v a a ir pt·escindiendo pau l atiname n t e de s u ,.; c::u i c.1a dos y 

atenc i 'b n , lo c ual va "t·ompie n cJo " 1 01 t"el a ción cu idado r a -· nii'ío, 

de teri orando en g1a n me d i da l a r~lac ió n a+ec tuosa ent re e stos 

y p t·ovoc ando un vac ío en el a p e 1;¡ 0 mate t"nal en •.?l ni ño , 

p u d 1encJo ~<l ter a t .. nega t i. v a men t F.? dr: su 

per·sonal uJa d. 
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Con respecto al lenguaje, el programa considera que hay 

un estancamiento en el desarrollo de la expresión oral debido 

a que la comprensión evolL1ciona más qL1e 1 a e :<presión. 

Consideramos que la forma tan "natural" de considerai- tal 

estanc amiento en el lenguaje, fué un factor muy importante en 

los resul. tados encontrados en el presente trabajo, pues las 

ejecuciones de los niños fueron muy bajas, esto puede afectar 

a corto y largo plazo su interacción con los adultos y con 

sus pares. A corto plazo, se limita la información que el 

niño "debe conocer" para entender su medio ambiente y además 

pa r a manifestar 5us inquietudes e intereses. A largo plazo, 

un lenguaje deficiente puede repercutir negativamente en el 

rendimiento académico de una persona e incluso dificultar el 

manej o de problemas cotidianos, que requ i eren de un lenguaje 

claro y flL1ido (discusión de un tema de interés, desempeño 

laboral, entre Lo anterior, implica que una 

deficien te estimulación en el área de lenguaje a una edad 

t emp rana, puede limitar el desempeño futuro de un individuo. 

Finalmente, el "rezago" en las áreas de cognición y 

socialización también se explica por la escasa interacción 

adulto-i nfante y las evidencias ya presentadas. 

Para observar con mayor claridad la relación d e las 

cuidado r as con los niños , se analiza rá acontinuación, las 

conductas de las niñeras que mayor probabilidad de frecuencia 

de ocurrencia tuvieron. Estas fueron: no hacer nada <71-64%) 

y plati c ar con c ompañera ( 34-78%), denominadas por las 
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investigadoras c omo " conducta s negati vas", por considera r que 

limitan el desarrollo del infante. 

En l o q Lte se 1-efiere a las cond uctas "positivas": 

sonreir, imitar, cargar al niño, cantar, 

ayudar, i ndica r, observar, solicita1- información, describir 

relaciones, cal ificar corregir y mostrar, se representan 

cuanti t ativamente con un 21-87% de probabilidad de frecuencia 

de ocurrencia· 

Es notable, como la mayor parte del tiempo de las 

cuidadoras se inclina hacia actividades que excluyen la 

i nteracción con los niños y dada la importancia que tiene 

dicha relación con el aprendizaje del pequeño, se pierden las 

oportunidades de hacerlo, afectando asi el desarrollo de los 

niños. 

Este con ti-aste tan marcado entre las conductas 

posi tivas y negat ivas d e las niñeras, s ugiere y a un elemento 

que la literatura de investigación señala como de alto r i esgo 

para e l desarrollo i ntel ectual e integ ra l del ni ño, ya que e s 

considerado por va rios autores, que el desarro ll o del 

indi viduo va a depende1- de las o po1-t.u ni dades de a p1-endiza je 

que le proporcionen las personas que conviven con el niño, 

sobre todo en sus primeros años de vid a ICasler, 1975; Spitz , 

1981; Bowbly, 1981; White, 1971, ci tados en Butter, 1980¡ 

Pereira, 1960; Ti z ard y Rees, 1974, c itados poi- Me Ginnies, 

1977; Tiz a r·d, 1 '~7 1. Y West y Breennough, 1972; Diamon d, 1976; 

Rosen z we ig y Bennet , 1976, 1977 y 1978; Bennet y Co ls , 1979, 



citados en Apai-icio 1981). También Ai-dila (1977>, Sabogal y 

Otero < 1983 > , Ard i l a < 1975) , J ack son ( 1980 > , Lez i ne ( 1976 > • 

Beller (citados en Camargo, 1985>, Neal <1968), Sollcoff y 

Cols ( 1969 ), Yai-row ( 1972), Goi-don ( 1973), Siqueland ( 1973> • 

Ademá s en otros estudios <Hernández , Barranco y Gonzales, 

1990; Hu i trón, 1981 y Perez, 1989>, se ha encontrado que el 

personal que cuida a los niños, se dedica a todo tipo de 

actividades , desde lucrativas, como vender alimentos o 

artículos de vestir, hasta su arreglo personal, sin mostrar 

preocupación por interactuar con los infantes, situación muy 

si mila r a la encontrada en la presente investigación. Creemos 

que estas actividades son realizadas por las niñeras, debido 

a la escasa remuneración monetaria que les proporciona su 

trabajo c on los n i ños, además de que la mayoría de las 

cuidadoras con las que tLtvimos contacto no se mostraban 

sati sfechas con su trabajo, y solo permanecían ahí mientras 

en cont r aban otro empleo mejor remunerado y que fuera de su 

ag rado. Esto es indudablemente un factor que afecta la 

formación del infante, pues el descontento de las niñeras se 

refleja en su trato hacia el infante ; el cual es muy 

importante a una edad temprana, ye que esta edad es la base 

de la formación de la personalidad de todo individLtO y si. 

evitamos interactuar con estos de mane ra afectuo sa, 

limita remos el desarrollo integral del niño. 

Por otro lado, en cuanto a la relación entre la actitud 

de las niñeras y el grado de desarrollo de los niños, podemos 
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concluir que a ni vel p i-áctico o cot i d i ano no existe tal 

re laci6n, debido a que lo reportado por las cuid a doras en s us 

cuestionari os de ac titud, se contradi ce con s us conductas 

(antes anal i zadas) hacia los niños. En ton c e s , no se puede 

deci r que e >: ista una relaci6n, pues los porcenta j es de l o s 

cL1estionarios de actitud, clasifican a las cuidadoras como 

estimuladoras y el grado de desarrollo de los niños s olo es 

elevado en el área motriz, mostrando grandes deficiencias en 

el lenguaje, socializaci6n y cognici6n. A reas poco 

estimuladas con el contexto de guarde r ía, como ya se 

mencion6. 

Aunque en el presente estudio es clara la relaci6n que 

existe entre el área de desarrollo promovida en la guardería 

<motriz), y la s buenas ejecuciones obtenidas por los mismos, 

en dicha área, es pertinente hacer un análisis de las áreas 

del desarrollo de los niños no solamente en un entorno, como 

lo es el de guardería, sino realizarlo también en el hogar 

( Bronf enbrennei-, 1987), así como el análisis de las 

interacc iones con los adultos (padres y cuidadores>, a fin de 

averiguar si e>:i s ten similitudes o diferencias en las 

conductas y actitudes de los adultos en ambos entornos y 

pode r respaldar a~n más los hallazgos obtenidos. El presente 

trabajo pudo complementarse precisamente con el estudio en el 

hogar de los ni ñ os que asistían a la guardería con el fin de 

comprobar si los pad res estimulaban el área motora y dejaban 

a un lad o el resto de habilidades . 
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Ahora bien, retomando el alarmante indice de c onductas 

negativas de las niAeras, lo cual es corroborado en los 

estudios realizados por los autores ya mencionados, indica en 

primera instancia, que el personal de guarderia requiere de 

un conocimiento encaminado a favorecer las interaciones 

positivas con el niAo, ya que actualmente un gran n~mero de 

mujeres mexicanas laboran fuera de sus hogares y se ven 

obligadas a enviar a sus niAos a centros de cuidado infantil, 

los cuales pueden promover un desarrollo infantil eficiente, 

otorgando a la vez a los padres la confianza de saber que sus 

hijos reciben una atención adecuada. 

En segundo lugar, el elevado grado de conductas 

negativas hacia el desarrollo por parte de las niAeras, pudo 

deberse a que se registró en tres situaciones exclusivamente 

<por indicación de la institución): hora de sueAo, cambio de 

paAal y hora de comer. Es posible que esas t r es actividades 

no motiven en la niAera una interacción activa, ya qLte el 

objetivo de la hora de sueAo, era precisamente dormir, por lo 

que tal vez, la niAera evitaba interactuar con el niAo a tin 

de que se durmiera . En la actividad de c a mbio de paAal, la s 

cuidadoras parecian desear terminar lo antes posible, lo 

mismo puede ser aplicable a la hora de comer. Lo anterior se 

debia en parte, a la rigidez en los ho rarios de la 

institución <Ver anexo el, los c ual es e x igian que las 

activ i dades iniciaran y t e r minaran den ti- o de l 

establecido, no importando que los niAos des earan seguir 
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dL1rmiendo o comiendo- Las an teriores c o ns ide r aci ones fueron 

obse rvadas por las in vestigadoras de ma nera anec dótica y de 

aqui se deduce que hubiera sido más enriquecedor registrar en 

el res to de actividades realizadas dent r o de la guarderia· 

Los resultados mencionados hasta el momento, cubren 

todos nuestros objetivos planteados, únicamente nos resta 

concluir el último de ellos, el cual pretendia e x trapolar los 

hallazgos de nuestra investigación a otra guarderías: IMSS, 

ISSSTE, SEP, DIF y particulares, ya que en nuestro estudio, 

las acti tL1des de las cincuenta y tres cuidadoras 

entrevistadas <incluyendo las cuat1-o de la presente 

investigación>, no varió en gran medida. Esto nos hace 

concluir que la mayoria de las niñeras de dieciocho a 

cincL1enta años de edad y con un nivel educativo minimo de 

secundaria y además pertenecientes a la clase media¡ presenta 

ac ti tudes similares entre si. 

Lo anterior nos hace inferir, aunque riesgozamente, que 

el comportamiento de las cuatro niñeras de la guarderia 

n.'.1mero 45 del IMSS, puede ser generalizado a aquellas 

cuidadoras que cub r en las ca racter isti c as antes mencionadas, 

lo cual implica hablar de cuidadoras o niñeras que n o 

fomentan niMgún tipo de conductas est i muladoras en los niños. 

Estos 0 ltimos quizá solo cuenten con sus padres o familiare s 

cercanos, de ahi la importancia de realizar un estudio que 

considere las interacciónes en los entornos de hogar y 

guardería, para observar qué tipo de actitudes son capaces de 
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inhibir los efectos negativos d e la indiferencia coh que son 

tratados los niños en las guarderías, suponiendo que en el 

hogar se les estimule positivamente. 

Ahora es importante analizar algunos puntos observados 

dentro de la institución en la que se llevó a cabo gran parte 

de esta investigación· 

A través de la realización de este trabajo, nos pudimos 

percatar de algunos problemas que presenta la institución y 

que consideramos que afecta negativamente el desarrollo del 

niño, como el n~mero reducido de personal; se encontró que 

solamente existían dos niñeras para atender de veinticinco a 

treinta y tres niños. Lo cual limitaba la atención, el 

vestir, asear y entregar a los niños a sus padres, pues estas 

actividades eran realizadas con rapidez, brusquedad, tensión 

e indiferencia por parte de las cuidadoras, afectando en 

mayor medida a los niños que comían o reaccionaban mas 

lentamente pudiendo incluso quedarse sin alimento. 

Lo anterior, era también debido a la rigidez de los 

horar i os de la institución, pues, a una hora determinada se 

recogí a la comida, se dormía a los niños y debían defecar. 

Esto e r·a solamente para satisfacer las necesidades básicas 

del n i ño, ¿que sucedia con las interacciones sociales, 

afectL1osas y de aprendi zaje? · eran nulas. Estos resultados 

eran observados a simple vista, ahora bien, a nive l 

literatura, RL1tte1- <1972>, Bhoman (1970>, Clarke y Clarke 

(1982 , ci tados en Boren y s ¿ren, 197 1 >, c onsideran tres 
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niños , corno ma >:imo a c ar-go de una c ui do.cJo r-a . La 1:a1ta de 

per-sonal y r-e laci ones afE.•ctivas t.r-aen i mpl icaci.onE.>S SE:ve ras 

en el desar-i-ollo integr-a l del niñc.J ya que los t r-e,-; tipos de.• 

interacciones antes mencionadas s on ba sica s para la fo rmación 

de todo individuo. P ues la car-enc.i.a de e~;ta puede or· igin¿n -

que los niños presenten defi c iencia s en todo su desarro llo. 

Otr-o pr-o blerna dentr-o de la i nstitución e s la ·Fa lta de 

c apacitaci b n del per-sonal que labor-a, pues 1 as c u i dadcJt-a s 

r-eportaron haber· r-eci bido solamen te un c ur·so al ingresar a 

tt"abajar y este c on Lin enfoqLte muy t écnico, poco entendí ble 

para e llas y del c ual ya n o r·ecor-daban casi nada (les 

hab l aron de l a teorla Piagetiana). 

IMSS s e asienta que la capacitac i ón de be se t- c ontinua, l o 

cual contt· a st: a con la r·eal ida d. Además de esto se ayr·ega l a 

preparaci b n aca démica del µ e r-sonal, de :t a 

institucibn se encontraban -fungiendo como 11 <Jfi cir.:t les de 

pue r- :icu 1 tui-a", de s de s ecretat·ias , 

nivel e ducativo de medio s upe1-io1· y secundar-ia entr-e ot: 1· as, 

la s cua les tenían una p 1-ep a1-ac i ón pobr·e o nul a ace rca del 

desar-r-ol lo infantil. Si endo e s te ott· o punto en co nt:r-a del 

p r·op i o nif'ío . 

Cabe s ei'íal a r- que e ;·: istf:,!n p1-e·Fe 1· e nc ias ma r ca da s de las 

cui dado r·as por· a lgunor.> niños ele 1<'1 inst.i tuci.ó n . Estl? hec ho 

obv .iamente est¿~ pt" o t1i bido por- el r· eglame.nto , s in embiH·go no!'; 

pu dimos p e 1-cat.a1· de q Lte p1-ec i s ament. e los n i. i-~os "pn?di :i ectus" 
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po r las cuidadoras, mostra r on las ejec uciones más a ltas en 

las dive1-sas áreas del desar r ollo <ver ejecuciones d e los 

SLtjetos: 3, 14, 15, 18, 22 y 2 8 ) • Lo a n t erior demuestra qu e 

l a interacción afectuosa adulto-niño, a s í como la act i vi d ad 

creativa o recreativa fav orece el d esarrollo infanti 1, el 

cual puede ser propiciado en un centro de cuidado infantil y 

por personas que no tienen parentezco con los niños . 



ANEXOS 



8 : 30 

9 :50 

A N E X O " A" 

AC TI VI DADES DE MATERNALES A 

C MA ) 

Activ idades t·ec: t·eativas, educ e1c ibn pat· a mat e rn a les. 

Atenc:i'bn al niño en admi nis tr--ar:iO n de.' a limentos . 

10 : 3 0 Limpieza de cara, manos, fosas nasales, defe cacibn de 

los infantes. 

1 2 :15 Atención del ni ñ o en la hora del jue go . 

13: 0u Admin istraci0-1 de alimentos. 

13: ~O Limpieza de ca t· a, manos, fos as nasa les deff~c:aci on cJr,• 

los infantes . 

1 4 :1 5 At enci ón a l niño en sueño o descanso. 

15: !50 Act ivi dades t· ec t·ea t i vas, educacit:n p ara matf:.•r- n.:1 les. 

1 7 :~.) (l ?Hlmi n istt· aci 'bn de alimen t os. 
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A N E X O "B" 

ACTI VIDADES DE LACTANTES 

B (LB) 

8 : :':0 Indicar activ i dad con los niños: t·ec t·eati v a s , educac i ón 

par a lactantes. 

9:15 Rev isar panal y cambia r lo. 

9 :50 Atenc i'tn al niño en a dmi nist r a ción de a liment os . 

10 : 3 0 Cambio de pañal, s ueño o desc anso . 

12 : 15 Limpiez a de ca ra, ma nos , ~osas nasa l e s, cambio de pañal 

ac tividad recreat iva, sueño o descans o. 

13 : 00 Admini strac ión de alimentos. 

13 : 50 Limpieza de manos, cara, ~osas nasales, actividad re -

cr·eat iva s, sueño o desc ans o. 

14:45 Actividades educa t ivas y recreativas para lactantes 

admini st r aci ón hidr a~ac ión. 

16:45 Actividades higiénica s , Lambio paña l, a cti v idade s r e 

c reativa s , s ueño y desca nso. 

1 7 : 00 Atenc: i'm al niño clLw a nl to! e l s ueño . 

17 : 50 Admini s tr ·aci'l:n de a l i mentos . 
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A N E X O "C" 

DATOS ARROJADOS POR EL CUESTIONARIO SOCIOECONOMICO APLICADO A 

LOS PADRES DE LOS Nif:lOS DE LAS SALAS MA Y LB DE UNA GUARDERIA 

DEL IMSS. 

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES ENTREVISTADOS: 

ESCOLARIDAD PAPAS MAMAS 

Primaria 4-87% 2.43y. 
Secundaria 24-39% 12. 14% 
Carrera técnica 4.97y. 41-46% 
Preparatoria 21-95% 19-51% 
Licenciatura 29-26% 9.75y. 

Como se puede advertir en este cuadro, las madres 

presentan un mayor porcentaje en el ni ve l cari-era técnica, 

mientras que el porcentaje de los padres es mayor en el nivel 

licenciatura. 

EDAD DE LOS PADRES ENTREVISTADOS 

EDADES 

21 A 30 Af.lOS 
31 A 40 Af.lOS 
41 A 50 Af:lOS 

PAPAS 

26-82% 
51-21% 

4-87% 

MAMAS 

60.97% 
34.14% 

2-43% 

El presente cuadro muestra que el mayor n ~mero de 

madres entrevistadas tienen edad de 2 1 a 30 años, en tanto 

que la mayo ria de los padres se ubicaron e n el rubro de ed ad 

de 31 a 40 años. 
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NUMERO DE HIJOS DE LOS PADRES ENTREVISTADOS 

NUMERO DE HIJOS 

1 
2 
3 

PORCENTAJES 

40-90% 
41-46% 
14°63% 

El cuadro muestra que la mayo r ía de los padres 

entrevistados tiene entre uno y dos hijos únicamente. 

Por último, cabe señalar que el 17.07% de las mujeres 

entrvistadas eran madres solteras, mientras que el 82-92X 

eran casadas. 
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J NSTRUCCI ONES: 

A N E X O 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES 

Los s iguientes enunciados e xpresan diferentes op i nione s 

sob re el t ra to a niños que pertenecen a una guarderia- Pa r a 

cad a una de las oraciones se p r esentan c i nco alternativas de 

respue sta¡ usted deberá escoger la que mejor e xprese su 

opinión marcando con una cruz su alternativa elegida en la 

HOJA DE RESPUESTAS. 

Por favor, solo marque una de las cinco al t e rna t i vas 

presen t adas: "TOTALMENTE DE ACUERDO", "DE ACUERDO " , "NO ESTOY 

SEGURO", "EN DESACUERDO" o "TOTALMENTE EN DESACUERDO"· 

Asegúrese de que el número de su respuesta coincida c on 

el n ú me r o de la oración que le corresponde . 

"Recuerde que no hay respuestas o 

incorrectas, solo e xpresará su opinión"· 

A continuación se le presenta un ejemplo de lo que 

usted debera hacer: 

Pr imero lea detenidamente la oración: 

"Un n i ño ap r ende mejor si su f a milia es t á un i d a y hay pocas 

discusi ones ent re ellos". 

S i u9ted e s de la opinión de que , efectivamente , un 

niño a p rende me j or si SLI fami 1 ia está ur. ida y hay pocas 

di scusiones ent re ellos, deberá elegi r la op c ión o 2 

<"TOTALMENTE DE ACUERDO" o "DE ACUERDO" l , según sea la ·fue 1-za 

d e esta o p inión. S i está de acuerdo c on e~. t o e l egirá la 
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opci ón "DE ACUERDO"· Por otro lado, si no e s de esta opinión 

y no está de acuerdo con la orac ión ya que piensa que un ni~o 

no aprende mejor si su familia está unida y hay pocas 

discusiones entre el los, entonces L1sted debera de e star "EN 

DESACUERDO" o " TOTALMENTE EN DESACUERDO", según sea la fuerza 

de esta opinión· 

Finalmente, si usted realmente no tiene opinión para 

esta oración entonces deberá elegir "NO ESTOY SEGURO"· 

Este procedimiento apl iquelo a las oraciones que se 

presentan a continuación· Recuerde que antes de nada debe 

usted leer cada una de las oraciones "CON CU IDA DO Y 

DETENIDAMENTE. 

G R A C I A S • 
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1. Tengo pre·ferencia por los n iños qLle provienen de 

famil i as con un nivel socioeconómico alto . 

2. Los jLlegos de los varones son b r Ltscos y los de las 

mujeres delicados, debido a esto los trato de manera 

diferente. 

3. No me gusta darles de comer a los niños por eso 

trato de darles rápido los alimentos. 

4. Estoy segura de que a los niños debo proporcionarles 

afecto y calmarlos cuando lloren. 

:s. · Los padres de escasos recursos se mantienen más 

ocupados pensando en su situación económica que en el 

desarrollo de sus hijos. 

6· Las mu j eres me desesperan más que los niños. 

7 . Los cuidados que los niños reciben son dados con 

ternura y afecto· 

a. No importa el nivli!l socioeconómico de los nil'los, 

siempre los hay travili!SOS y berrinchudos· 

9· El comportamiento de los niños <varones> y de las 

mujeres es mLly si mi la r , no hay razón para tratarlos de 

distinta manera. 

10 . Cuando algLln o de los n i ños llora, lo de j o ha sta que 

se c alle por si solo . 

11. Los niños de n i vel s ocioeconóm ic o alto traen el 

material necesa1- io para su cuidado, po r eso prefiero 

atenderlos. 
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12· El niño debe pasar la mayor parte del tiempo que 

está en la guarderia dormido. 

13. Las condiciones de la guarderia !limpieza, falta de 

espacio, e t c.) pLlede constitLlir un facto r de riesgo para el 

desarrollo infantil· 

14· Los niños de nivel socioeconómico alto se comportan 

de manera más adecuada, por eso los prefiero. 

15· No hay diferencia en los juegos de los niños con 

respecto a las niñas, motivo por el cual los trato de igual 

manera. 

16· Me molesta vestir y asear a una niña, ya que su 

arreglo personal requiere más tiempo y cuidado. 

17· Todos los niños necesitan de los besos, abrazos y 

ca ri cias si n importar la situación económica que tengan. 

18· Las niñas aprenden más rápido a hablar, a caminar y 

son más inteligentes qL1e los varones, por lo tanto no 

necesitan tantas atenciones. 

19. Le hablo de forma diferente a un niño varen que a 

una mujer. 

20. Los niños de nivel socioeconómico bajo se comportan 

de manera más adecuada, por eso los prefiero. 

21. A los niños les pi-oporciono la alimentación con 

paciencia y con cuid a do· 

22. Soy más paciente con un a mujer que con un varón. 

23 · La estructura amb iental no afecta el desarrollo de l 

niño. 
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2 4. Los niños más t.1-aviesos y ben- 1nchudos son por lo 

regular de nivel socioecon6mico alto. 

25. Prefie ro atende r el cuidado pe rsonal de una n i ñ a q u e 

de un var6n. 

26 . Los va1-on es s on reb e ldes y ti-aviesos, l a s mujei-es 

son obedien tes y dóciles, por eso 1-egaño más a los varo nes 

que a las mujere s. 

27. Construir torres co cubos o bloques de madera, 

ensartar cuentas en un alambre, etc. Son actividades que 

fom e ntan el desarrollo del niño. 

28 . Los niños pobres necesitan más cuidado, por eso les 

dedico más tiempo· 

29. Los varones tienen más potencialidades de 

desa rro llo , por eso les proporc iona más ayuda a las mujeres. 

30. Los besos, los abrazos, las caricias, etc. No son 

parte primordia del cuidado del niño. 

31° Los niños pobres son más callados y má s reservados, 

considero que necesitan más cuid a do y afecto . 

32° La f orma en que me comunico con una mujer es 

diferente que c on un var6n. 

33. La verdad es que l os juguetes no a yudan en nada a l 

desarrollo del n i ño. 

34° Los pad res de nivel socioeconómi co alto proporcionan 

más ayuda al niño para l a adq isic ión d e habilidades. 
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35. La mayor parte de las horas que los ni ños pasan en 

la guardería l as dedico a jugar con ellos y darles ejercicios 

que promuevan su desarrollo cognoscitivo, social, lenguaje y 

p s icomotriz· 

36. Los niños de situación económica baja no traen el 

material que se les pide <colchoneta, b i berones, etc.), por 

eso no me gusta atenderlos. 
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A N E X O 2 

CUESTIONARIO A PADRES 

1. - Nombre de su hijo· 

2.- Edad de su hijo· 

3. - Fecha de nacimiento de su hijo· 

4.- Edad del padre. 

s.- Edad de la madre. 

6.- Escolaridad de la madre. 

7.- Escolaridad del padre. 

s. - Número de hijos que tienen. 



A N E X O 3 

GUIA PORTAGE 

DESARROLLO MOTRIZ 

1 . Alc an za un objeto coloc ado de 15 a 2 2 cm (69'') delante d e 

él 0 

2. Coge un objeto sostenido a 8 cm < 3'' ) delante de él· 

3. Alcanza un objeto que está delante de él y lo coge. 

4. Alcanza un objeto preferido. 

5. Se pone u n objeto en la boca. 

6. Ap o ya la cabeza y el pecho en los brazos cuando está boca 

abajo· 

7. Sostiene la cabeza y el pecho erguidos apoyado en un bra-

ZO• 

a. Toca e investiga objetos co~ la boca. 

9. Estando boca abajo, se voltea de lado y mantiene la posi

ción el 50% de las veces. 

10. Se voltea boca arriba estando boca abajo· 

11. Cuando está boca abajo se mueve hacia delante (la distan-

cia del largo d e su c uerpo). 

12. Estando boca arriba se rueda a un costado. 

13· Se pone boca abajo estando boca arriba · 

14· Se sienta cogiéndose de los dedos de un adulto. 

15° Voltea fácilmente la c abeza c uando el cuerpo está a p oyado 

16. Se queda sentado durante 2 minu tos. 

17 . Suelta un obj eto delibe r adamente para alcanzar otro. 

18· Recoge y deja caer objetos a propó sito. 
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19 · Se sos ti e ne de p i e con un má x imo d e a poyo . 

20 . Estando de pie s a lta mi e ntras s e le sost ien e . 

21· Gatea p a r a o btene r un ob jeto lla distancia del l argo de 

cuerpo ) . 

22. Se si enta apoyándose so lo. 

23. Estando sentado s e coloc a en posi c i6n de gatea r . 

2 4. Puede sentarse cuan do e s t á boca abaj o · 

25. Se sienta sin apoyarse en las manos. 

26· Tira objetos al azar. 

27. Se mece hacia atrás y hacia adelante e n posici6n de ga -

tear. 
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GUIA PORTAJE 

COGNICION 

1. Se qui ta de la c ar un trapo que le tapa los ojos. 

2. Busca con la vista un objeto que ha s ido retirado de su 

campo visual. 

3. Saca un objeto de una caja abierta metiendo la mano den

tro de ésta· 

Mete un objeto en una caja imitando al adulto. 

Mete un objeto en una caja cuando se le pide· 

Sacude un juguete que hace ruido amarrado a una cuerda. 

Mete 3 objetos en una caj a y la vac ia· 

4. 

5. 

6. 

7. 

s. Se pasa un objeto de una mano a la otra para recoger 

otro objeto. 

9. Deja caer y recoge un juguete. 

10. Encuentra un objeto escondido debajo de un envase. 

11· Empuja 3 bloques como si fuera un tren. 

12· Quita el circulo de un tablero de fo r mas geométri c as. 

13. Coloca un tarugo redondo en un table perforado c uando -

s e le pide· 

14. Hac e ademanes sencillos c uando se le pide. 

15. Saca 6 objetos d e un rec ipiente , uno por uno. 

16. Se~ala una parte del c uerpo. 

17. Apila 3 bloques cuando se l e pide. 

18. Hac e pares de ob j e tos seme jantes . 
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19 . Ga r abatea. 

20· Se señal a a sí mi. s mo c uando se le pregunta "¿donde esta -

(su nomb i- e l?". 

21. Co loca 5 tarugos redondos en un tablero perf orado cuan 

do se le pide. 

22. Hace pa r es de objetos c on las ilustrac iones de los mi s

mos objetos·· 

23· Señala la figura que se le nomb ra. 

24· Voltea 2 - 3 paginas de un libro a la vez para encon -

trar la figu ra deseada. 

25· En cuentra un libro especifi co que se le pide. 

26. Completa un table ro de formas geométr icas d e 3 piezas . 

27· Nombra las ilLt st.raciones de 4 ob je tos comunes . 
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GUIA PORTAJE 

LENGUAJE 

1. Repite sonidos que hacen otros. 

2. Repite la misma silaba 2 o 3 veces lma, ma, maJ. 

3. Responde a los demás con ademanes. 

4. Obedece una orden simple cuando va acompaAado de adema -

n es . 

5. Cuando se le dice "no" deja de hace1- la actividad que es

tá realizando por lo menos momentáneamente el 75% de las 

veces. 

6 · Responde a p r eguntas simples con una respuesta que no es 

ora}. 

7. Combina dos silabas distintas en sus primeros intentos de 

hablar. 

8° Imita los patrones de entonaci6n de la voz de otros. 

9. Emplea una sola palabra significativa para designar alg~n 

objeto. 

10. Hace sonidos como r espuesta a otra pe rsona que le habl a -

11- Dice 5 palabra s diferentes <puede usar la misma palab ra 

para referirs e a distin tos objetos ). 

12. Dice "más " . 

13. Dice "no hay más" . 

14. Obedec e 3 6rdenes diferentes pero simples que no van 
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acomp a ñad a s de ademanes. 

15· PL1ede "d a r " o "mostrar" cuando se l e pide. 

16 . Señala 12 objetos familiares cuando s e le nomb r a n. 

17. Seña la de 3 a 5 ilustraciones en un lib r o c uand o s e l e 

nombran. 

18. Señ ala tres partes de su cuerpo. 

19. Dice su propio nombre o apodo de ca r i ñ o cuando se le p ide 

20. Responde a la pregunta Lque es esto? con el nombre del -

objeto. 

21· Combina el uso de palabras y ademanes para man i festar sus 

deseos. 

22· Nombra a otros 5 miembros de la familia incluyendo ani -

malitos domesticas. 

2 3. Nombra cuatro juguetes. 

24· Produce el sonido del animal o emplea el sonido para nom 

b r ai- al animal <vaca es "mu, mu, mu ") . 

25. Pide alg~n tipo de alimento comun n omb r andolo cuando se -

muestra ( lec he, galleta, pan). 

26· Hace preguntas e levando la entonaci6n de la voz al final 

de la palabra o f rase . 
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GUIA PORTAJE 

SDCIALIZACIDN 

1. Observa a una persona que se mueve directamente dentro de 

su campo visual. 

2. Sonrie en respuesta a la atenci6n del adulto. 

3. Gorjea en respuesta a la atenci6n de otra persona· 

4. Se mira las manos sonrie o gorgea con frecuencia· 

5. Cuando está dentro del circulo familiar responde soriendo 

gorjeando o dejando de llora r . 

6. Sonrie en respuesta a los gestos faciales de otros. 

7, Se sonrie y gorjea al ver su imagen en un espejo• 

B· Le da palmaditas y le jala Ctira de> las facciones al 

al adulto. 

9. Ex tiende su mano hacia un objeto que s e le ofrece. 

10. Extiende sus brazos a personas conocidas. 

11. Ex tiende sus brazos y da palmaditas a su imagen reflejada 

en un espejo o aotro ni~ o . 

12. Sos tiene y observa un objeto que se le da, por lo menos -

du r ante un minuto. 

13. Sacude o aprieta un objeto que s e le pone en la mano pro

duciendo sonidos involuntarios. 

14. Juega solo durante, 10 minutos. 

15. Busca con frecuencia e l contac to v isual, cuan do se le a -

180 



tiende d e 2 a 3 minutos. 

16· Juega solo y contento, de 15 a 20 minutos, cerca de donde 

el adulto trabaja. 

17· Gorjea para atraer la atenci6n. 

18. Imita el juego de taparse la cara con las manos. 

19. Hace tortillitas larepitas> imitando al adulto. 

20 . Hace ademán de despedida con la mano, imitando al adulto. 

21. Levanta los brazos para expresar "asi de grande" imitando 

al adulto. 

22. Ofrece un juguete, un objeto o un peda zo de comida al a -

dulto, pero no siempre lo suelta. 

23° Abraza, acaricia y besa a las personas conocidas. 

24· Responde cuando se le llama po r su nombre mirando o ex -

tendiendo los brazos para que se le coja· 

25· Aprieta o sacude un juguete para producir un sonido, imi

tando al adulto. 

26. Manipula un juguete o un ob jeto. 

27. Ex tiende un juguete u objeto al adulto y se lo d a . 
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A N E X O 4 

LISTA DE CATEGORIAS 

AYUDAR: Conducta que emite la cuidadora encaminada a terminar 

una a c tividad qLt e el niño está r eal iz a ndo. Pcn- ejemplo la 

niñera pone una pieza a un rompecabe zas par·a tenninar· de 

armar o dic e una vocalizaci6n que el niño no concluy6. 

INDICAR: Enunciado que la niñera dice, señalando la manera de 

ha~er una acci6n, p u diendo tener elementos descriptivos, pero 

encaminando a que el niño haga dicha acci6n. Por ejemplo 

"dame la pelota", "t1-aeme los colores"· 

OBSERVAR: Que la niñera entable exclusivamente contacto 

visual c on el niño y/o con su conducta. 

SOLICITAR INFORMACION: La niñe1-a pide al niño que describa o 

habfe acerca de c aracteristicas, funci6n y/o relaciones de 

objetos y eventos. Por ejemplo "¿donde están los cubos?". 

DESCRIBIR RELACIONES: Que la niñera mencione las l-elaciones 

entre eventos presentes y/o ausentes. Por ejemplo "te voy a 

cambia1- pa 1-a ir al parque". 

CALIFICAR: DLte la niñera emita un juicio acerca de la 

act ividad que se encuenti-a l-eal i zan do el niño. Poi- ejemplo 

"que bonito está eso". 
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CORREGIR: Que la niñera s eñale cuando el niño comete un error 

e inmediatamente pi-esenta c ualquiera de las s igLii entes 

conductas: indicar y/o mostrai- . Poi- ejemplo "no con e s e co lor 

no, c on el rojo" · 

l'IOSTRAR: Conducta qLie la madre hace o dice con la finalidad 

de que el niño atienda o repita dicha conducta. Por ejemplo. 

"mii-a como lo hago yo" Cal momento qL1e ejecuta una acci ón) . 

SONREIR: La niñera mira al niño y le sonrie, dando pau ta a 

que e l ni ñ o responda c on una sonrisa u e x presión de si mpatia· 

IMITAR: La niñera realiza muecas, gestos o movimientos que el 

niño r eal iz a delante de él· 

ORDENAR: La niñera se dii-ige al niño y le pide ra liza r una 

a ctivi dad sin acción. ejem. "duéi-mete ya .. ~ 

"cállate". 

PLATICAR CON COMPA~ERA: Verbalizac iones e mitidas la 

ni ñera, ya sea que ella inicie o manten ga una platica con 

otra persona, e x ep to con el niño· 

NO HACER NADA: La ni ñei-a se limi ta a permanecei- en s u l uga ,-

sin mirar a los n iños o compañeras. 
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CARGAR AL NI~O: La niñera toma en brazos al niño c uando e s te 

ll ora u of rece los bra zos a la ni ñ e ra. 

CANTAR: La niñera emite nota s musicales d i 1-i giéndose a l 

i nfante . 

DAR CARICIAS: La niñera frota la cabeza o alguna parte del 

cue rpo del niño. 
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A N E X O 5 

Nomb re del r egistrador: 

Nomb re de la c uidadora: 

Actividad: 

Fecha : H· de ini cio 

o , , 15 , , 30 ' , .45 ' , 60 , , 

1 , 

2' 
3 ' 
4' 
5' 
6 ' 
7 ' 
8 ' 
9 ' 
10 ' 
11 , 
12' 
13' 
14 ' 
15' 

______ H. de term. ____ _ 

16 ' 
17' 
18 ' 
19' 
20 ' 
21' 
22 ' 
23 ' 
24 ' 
25 ' 
26 ' 
27 ' 
28 ' 
29' 
30 ' 

O'' 15 ' ' 30 '' 45 ' ' 60 '' 
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