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INTRODUCCION 

En el ejercicio de mi profesión logré darme cuenta de la importancia que 
tiene, que e! niño y e! adolescente, puedan comprender los valores que se 
le han transmitido de generación en generación, pare facilitar su 
convivencia social. A través de esta experiencia pude notar que algunos 
niños no logran entender y/o asimilar los derechos, obligaciones, normas 
y valores que tienen con la sociedad dentro de una cultura, lo cual 
ocasiona que el niño pueda llegar a manifestar conductas y actos 
delictivos que lleguen a afectar a nuestra sociedad, Por ello¡ mi interés 
en el tema: "Efectos psicosociales en los niños como consecuencia de las 
formas de crianza", radica en comprender que es lo que acontece en la 
estructuración del conocimiento psicosoclal de: individuo que acarrea 
como consecuencia dichas manifestaciones. 

El planteamiento y desarrollo de dicho trabajo fue el siguiente: 

La tesina tuvo como objetivo general, detectar las conductas que 
interfieren en el proceso de socialización del niño; así como la influencia 
de las formas de crianza, dentro del núcleo familiar¡ en su desarrollo 
psicosocial. 

Mediante el análisis teórico, se seleccionaron las teorías de Margaret 
Mahler (1986,1990 a y 1990 b), john Bowlby (1976, 1986 Y 1995) Y E,ik 
Erikson (1993), por contener los aspectos específiCOS para el desarrollo 
del objetivo general de la tesina y aunque dichos autores se encuentran 
contemplados dentro de la teoría psicoanalítica, se tomaron sus 
aportaciones teóricas con un enfoque psicosocial, ya que manejan el 
dc~co~,To,','v"'" nc,:nUI'rv~ u"'''',' n'I;::;'''''' ...1,..., ..... 01- ... ,..., .-l ..... ! ,... ............ ~ .......... ,+-'"' .¡:: ............... ;¡;-. ... ,..,. ........... 1 ............ : ..... ...4" .-le 

-' 1""' ..... -, ..... "- I ¡IV UC:I ILI U UCI LUIILC:ALU 1011111101 ell C:I ~CI¡UUV u 

la infancia. 

En el primer capítulo, se hizo ün análisis de tíes teorías sobre las fonTlas 
de crianza, basado en los estudios de Mah!er, Bow!by, as! como de la 
teoría psicosocial de Erik Erikson, con la finalidad de identificar que 
relaciones pueden llegan a tener una mayor influencia en el 
comportamiento del niño; as! como la ubicación de la edad durante el 
desarrollo de la infancia en la que la incidencia y surgimiento de los 
conflictos qüe dan inicio a manifestaciones de condüctas antisociales y/o 
patológicas son definitivos. 

En el segundo capítulo, se muestra la importancia de la detección y 
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tipificación de las señales conductuales en el niño, asociadas a su 
interacción con la madre, en el establecimiento de las bases de la 
comunicación y adecuación psicosociai. 

En el tercer capítulo, se espeCifican las diferentes figuras que conforman 
el núcleo familiar, la influencia de cada una de e!las en e! desarrollo 
psicosociai del niño y la evolución de la configuración sociocultural, así 
como en la modificación de ia interacción con los diferentes miembros de 
la familia. 

El cuarto capítulO, se analiza ei desarrollo psicosocial durante e! períOdO 
de la infanc¡a, ub!cado dentro de! proceso de sOClclización, describiendo ei 
mecanismo de adquisición de valores y normas del niño en su interacción 
con su entorno social. 

En el último capítulo, se presenta una descripCión de las causas de 
algunas conductas antisociales y su proceso degenerativo hacia una 
patología psicosocial. 

Más adelante se plantean leS conclusiones que surgieron del análisis 
objetivo de cada capítulo, considerando predomi nantemente un enfoq ue 
psicosocial. 

Finalmente se presenta una propuesta psicosocia! en la que se discuten 
algunas estrategias para lograr la regulación de las conductas antisociales 
oetectadas previamente; así como el tipo de participación que tendrá el 
n~'-o' '''g~ ~~ el ~~~po p~~"~~'on~1 ~~~ I~ "'~~"d~" ,,~ ~re"~~'- ,,~~~~~~~~I\.... IU U CI! \....0111 I U! 0;:::::>1 01 1 L.V!! a !!IIO!! au uc ¡..; VCtlll, U t::: U:::!"'" 1_0 , [ 

orientar, o bien tratar los efectos de estas conductas patológicas. 
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LA CRIANZA DENTRO DEL PROCESO DE SOCIALIZACION 

DEL NIÑO. 

1. FORMAS DE CRIANZA 

Con el fin óe comprender la relación entre madre-hijo en las primeras etapas de la vida 
de~ ser humanc~ así como ¡as consecuencias que se pudierar dar en el proceso de 
socialización, es necesario estudiar desde el punto de vista de algunas teorías, diversas 
formas de enanza. Así como la influencia que éSI2S ejercen en la conformación de la 
personalidad del niño y la obtenCión de la segundad en sí mismo. 

1.1 INICIO DEL VINCULO. 

Hernández (1997), manifiestan que la forma en que se establezca el vínculo macre-hijo 
y la forma del desarrollo ae éste, desde el nacimiento, así como a Iravés de toda la vloa 
del individuo, dará como consecuencia las características personales y de desarrollo del 
mismo, incluyendo la posibilidad de obtener los elementos necesarios para una salud 
mental y de poder interactuar en su ambiente social. 

En la etapa temprana del desarroHo del vínculo madre-hiJO se establece una relación, en 
donde el niño conceptuaJiza a la madre como parte de sí mismo, debido a la estrecha 
relación que es necesaria para asegurar su supervivencia, considerando que éste al 
nacer es incapaz de cubrir sus necesidades eiementales, haciéndose imprescindible la 
dependencia materna para satisfacer aspectos tales como la alimentación, el cuioado 
fíSICO y la relación afecIiva. 

A continuación se exponen tres formas de crianza, basadas en los estudios realizados 
por f"1argaret Mahler, John Bowlby y Erik Erikson. 

Estos autores mencionan la Importancia de la relación que se establece entre madre-hijo 
con el fin de asegurar la supervivencia del niño, manteniendo una relación afectiva que 
ayudará al infante en su desarrollo y posteriormente en toda su Vida; así como 
algunos elementos necesarios para su posterior socialización. 

1.2 TEORÍA DE MARGARET MAHLER SOBRE LA SIMBIOSIS MADRE-HIJO. 

Según los estudios que efectuó Mahler (1990), es de suma Importancia la relación 
afectiva que se establece entre madre-hiJO y por lo tanto propone en su teoría el 
surgimiento de una simbiosis madre-hija. 



9 CA'PtruLO I 

Según Mahler esta unidad madre-hiJo deriva de la fase simbiótica. Siendo las primeras 
experiencias entre madre-hiJo y los factores innatos del indiViduo, los que determinan la 
configuraCión pSicológica, que será única en cada ser humano. Por lo que esta unión se 
denomina "simbiosIs maare-hijo". 

Mahler, dice que el nacimiento pSicológico del niño no coinCide con el naCimiento 
biológico, Dor lo que necesita completar su evolución psíquica, 12 cual depende de la 
relación que se establece entre la madre y el niño, sobre todo en las etapas tempranas 
del desarrolio. Esto se debe al hecho de que el niño cuandO nace no esta preparadO 
biológicamente para poder sobrevIvir Sin ayuda y su pSique' no posee la madurez 
necesarla, Dor lo que es indIspensable para ei niño estabieceí una relación que le 
proporcione ios elementos necesariOS para su suoerVlvenCla diana, estableciéndose para 
ello \0 existencia de ia "slmbiosls ríladre-hIJo". 

Esta relación madre-hiJe es necesaria en toda la vida del individuo, ya que desde el 
naClmientD del bebé es Indispensable la atención que le bnnda su madre para que éste 
pueda sobrevIvir, proporcionándole la ayuda necesaria para que el niño vay? 
estimulando y desarroilando sus capacidades físicas, psicológicas y emocionales que le 
proporCionen en su vida adulta la seguridad en sí mIsmo y pueda funCionar más adelante 
como un ente IndivIdual con sus propias posibilidades, capacidades e Intereses que le 
sIrvan para ie conformando poco a poco su personalidad, así como una buena salud 
menta\. 

Además, la madre deberá propiciar en el momento adecuado, que el niño obtenga su 
indIvidualización'. (esto no quiere decir que la madre deje de funcionar dentro de ia 
vida del niño, sino al contrario, tIene que Intervenir de diversas formas en toda la vida 
del individuo), dando inicio a una serie de vínculos madre-hijo, que irán surgiendo de 
a;;uel-do con las distintas etapas de desarrolle dei infante, como apoyo al fortalecimiento 
de las nuevas estructuras en el conocimiento del individuo, permitiendo que la 
dependencia del niño con respecto a la madre vaya disminuyendo POCQ a peco a través 
de su eXIstencia. 

Por lo anterior, la madre desde el nacimienw del bebé deberá de estar pendiente de 
ciertas señales que el niño irá desarrollanDo, debido a la continua utilización de SLlS 
sentidos como son; la Vista, OídO, boca, tacto, olfato y la motricidad. 

Mahier (1990) caracterizó las prlfTIeras semanas de vida como un "Autismo normal", 
que se presenta desde el nacimiento del niño hasta el primer mes de vida y se identifica 
por un estado de desorientación aiucinatoria' pnmitiva, ésto es, que el niño se mantiene 
en un terreno únicamente senSOrial, en donde no parece distinguir entre él mismo y su 
ambiente, en el cual [os estados de sueño sobrepasan en mucho los estados de alerta, 
seme)3nte al estado original que prevalecía en la vida Intrauterina, en donde la vigilia 
Juega un papel central para alcanzal- la homeostasis' y la satisfacción de las necesidcdes 
primarias. 

Sin embargo l"lahler (1990 p. 43), indica que "SI durante la fase SimbióticaS ya se han 

COíljunto de (os DrQceSOS ffi-2í<tales y COmDGrta;";",,,Bi;tGS provocados por estos procesos o re(ac;oflodo5 con (os 
~Ismos. EnClclopeola de la PSicología (1998) 

- iérmrnD t:!D~6gICO, que ceterrT1~n2 al conJlmtc de car3cter:s:!cas dentro de la :ndl'.nduac:én que !:acen 
diferentes a dos miembros de una rrllsma especie Garda (1999). 

; ?ercepclón sensorral en ausenCIa de estímulO externo apropiado, que tiene el seGtldo de realidad Inmediato 
i?roplo oe la verdadera percepCión EnCiclopedia oe 12 PSicología (1998) 

Obtener un eaulllbno 

~ Unldad dual maore-noo. Mahler (l990b) 
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levantado defensas contra la percepción y reconOCimiento del mundo objetal materno 
VIVO, porque éste no ha sido experimentado como simbiótico; es deCir, como capaz oe 
satisfacer neceslcaoes, sirle como algo penosamente frustram:e e impredecible, entonces 
el c(Jadro clíniCO esté domlrlado por e' paso al autlsmo secundario", que podría entonces 
considerarse como patológico. 

Pero SI la madre prodiga amor y atención al niño pasará posteriormente a la fase de 
"simbiosis normal", que se presenta aproximadamente dentro del primer mes de Vida 
del niño hasta los 4 o 5 meses, caractenzada porque el niño es totalmente dependiente 
del cUidado materno proporcionado durante el amamantamiento, presentándose un 
estado ae indiferenCiación y fusión con la madre en el que el "yo" aún no es 
diferenciado dei "no yo", Además de que lo interno y lo externo sólo empieza a sentirse 
gradualmente como diferente, ya que las primeras sensaciones que el niño experimenta 
se encuentra en el terreno sensoriomotnz, en donde la satisfacción de las necesidades 
pnmarias darán como consecuencia la formación de eStructuras más sólidas, debido a 
las experiencias de gratificación y frustración que va experimentando el niño con la 
relación simbiótica. 

En la primera infancia el nlno activa sus capacidades sensoriales, que le permiten 
elaborar una sene de señales que dan iniCIO a la simbiosis entre madre-hijO, así como la 
creación de una "selección de señales", esto debido a que pone en práctica sus dores 
innatas en combinación con experiencias sensoriomotrices, que dan inicio al desarrollo 
de movimientos cada vez mas coordinados, que dependerán de Jas neceSIdades de éste. 
El niño empieza a expresar y por lo tanto a comunicar, una amp!!a gama de 
sentimientos como puede ser: miedo, placer, fastidio, dolor, frío, etc., e incluso dar a 
conocer que dichas necesidades han sido satisfechas, Ilevándoio a una madurez de sus 
capacidades y dando paso a una comun'¡cación constante con la relación simbiótica, 

Sin embargo, así como es necesaria la creación de una simbiosis madre-hijo para la 
superVivenCia del niño, es necesano dar paso a la separación posteriormente en el 
momento preciso, para que éste pueda funCionar como un Individuo separado en un 
ambiente SOCIal determinado. La accesibilidad emocional de la madre es muy 
importante dentro de este proceso de separaclón-incividuaiización, ya que esto le 
permite al niño alcanzar su Individualidad y su capacidad funcional óptima. 

Mahler (1990 p.12) nombró a esta separación como "el proceso de separación
individualización", siendo éste el primer requiSito decisivo para el desarrollo y 
conservación del "sentido de identidad". 

1.2. 1 FASE DE SEPARAC!ÓN INDIVWUALIZACION. 

Se presenta entre los 5 al 36 meses de vida del mfante aoroximadamente. En estos 
meses se da el proceso de la diferenciación, ei distanciamiento, la formación de límites 
y la deSVinculación de la madre, fases que pueden diVidirse a SU vez en cuatro subfases 
que son: 1. La diferenciación, 2. La eJercitación, 3. El penodo de reacercamlento. 4, La 
individualización. Las cuales se analizan a contmuación. 

1.2.1.1 DIFERENCIACIÓN. 

Esta subfase se inicia entre los 3 pnmeros meses de vida del niño y termma 
aproxlmádamente entre los la meses de edad. Surgiendo las primeras experiencias 
sensoriomotnces del rostro, cabello y boca de la madre, características de este período; 
así como los juegos de aesaparecer y reaparecer, iniciados por la madre y 
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posteriormente practicados por el bebé; Sin embargo en forma consecutiva se presenta 
una dismlrlución de la hasta entonces completa dependencia corporal, cOincidiendo esta 
fase con el crecimiento de la maduración de las funCiones locomotrices del niño, tales 
como: gatear, trepar, ponerse de pie, etc. También se distingue porque el bebé posee la 
capaCidad de mlCar más allá del campo visual Inmediato, JUntO con un progreso en la 
coordinación de manos, oJos, boca, el placer activo en el uso De todo el cuerpo, e! 
!n[erés por objetos, ei consegUir metas, el volverse activamente al mundo exterior en 
busca del placer y 12 constante eSllmulación. Pero siempre permaneciendo alrededor de 
los pies de la madre. 

1.2.1.2 E1ERCnACIÓN. 

Se presenta entre los 10 primeros meses y termina aproxlmádamente entre los 15 
meses de edad del bebé. Este período se superpone con la subfase anterior y puede 
!.'liClar aproximadamente en el déCimo mes de vida. 

En esta subfase aumentan las aptitudes motrices y la exploración por parte del bebé; 
así como del ambiente tanto humano como inanimado, permitiendo al niño funCionar 
separado, en presencia de la madre y con la disponibilidad de ésta. En dicha etapa se 
da el inicio del gateo que representa el punto culminante del narcisismo infantii, ya que 
debido a las habilidades motrices, va desplazándose poco a poco haCia el "yo" autónomo 
en desarrollo, que se fortalece con la posición erecta, capaCidad de ia locomoción que le 
permite seguir y huír de la presencía de la madre, Que unIda a las rJobítidade.s para et 
Juego simbiótico (entre madre-hija) y el lenguaje le proporciona segundad en sí mismo. 

Esto se puede observar en el bebé que ha comenzado a caminar o el que se encuentra 
desarrollando eficazmente el gateo, debido a que el niño es capaz de moverse 
rápidamente e incluso erguirse, ya que su aparato locomotriz ha madurado lo suficiente 
para permitirle alejarse de los pies de la madre. La principal característica de esta 
subfase es la gran catexia 6 narcisista que el niño deposita en sus fünciones, en su 
cuerpo, er. los objetos y objetiVOs de la prueba de re¿¡lid¿¡d, de modo que puede 
representar mentalmente la presencia de la madre, aún cuando ésla no se enwenue a 
su lado. Siendo su desplazamiento mucho más continuo, ya que puede actuar 
tranquilamente. Y cuando llega a caerse, goipear o sufrir alguna frustración parece como 
si no le Importara, ya que la madre se encuentra presente en su recuerdo, ya que 
sabe que puede contar con ella, en cualquier momento, olVidando por largos períodos la 
presencia materna; aún cuando sigue teniendo la necesidad de la proximidad fíSica de 
ésta, como un reabastecimlento emocional. 

1.2.1.3 PERÍODO DE REACERCAMIENTO. 

Se presenta aprOXimadamente entre los catorce y veintidos meses de edad. Se 
caracteriza por el dominio de la locomoción erecta, la aparición de gestos y expresiones 
afectivas vocales. 

Esta subfase se denomina como oeríodo de reacercamlento, debido a que el niño ya ha 
adqUIrido la capacidad de caminar por sí mismo, adqUiriendo por tanto, mayor conciencia 
de su separación física con la madre, ya que el relativo olvido de su presenCia en la 
subfase anterior se desvanece, adquiriendo una mayor necesidad de su presencia. Esta 
conducta se caracteriza por la continua aproximación hacia la madre, ya que el niño 
necesita en este momento que su madre comparta sus logros y esté presente en el 
momento necesario en que éste la requiera, surgiendo por lo tanto el constante 
reacerca miento. 

(' ConcentraCión o aCUr.'lu'aCi:)n ce energía pS;C¡ulca en una Idea u OD)€tO. EnCIclopedia de la PSicología (1998) 
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1.2.1.4 PROCESO DE SEPARACIÓN-INDIVIDUALIZACION. 

Esta subfase se presenta alreaedor de los 24 v 36 meses de vtaa aproximadamente y se 
caracteriza porque ei niño alcanza un creCiente grado de constar¡Cla obJetai o sea que 
puede aceptac que la madre se separe de él, porque ya posee la representación mental 
de que su madre esta ahí y que en un momento dado pOdría recurnr a ella, 
Esto va acompañado con el desarrollo de la verba!tzaclón del niño (presencia oel 
lenguaJe), medio que le ayuda a expresar sus sentimientos hacia las personas, pero 
prinCipalmente a una comunicación constante con su madre, Surge también aquí la 
necesidad ae centrarse en otras personas adultas o en la co:-:"lpañía de otros niños, para 
iniCiar un Juego más intenCional y constcuctivo, comenzando los Juegos de ImaginaCión, 
e:-> donde se oueden repcesentac papeles aumentando la observaCión de! mundo que ie 
rodea, 

Mahler (1990 p, 48) menciona que el niño crea un sentido del tiempo y una mayor 
capacidad de toierar las demoras de la gratificaCión y la presencia de 12 maare, 
soportando las separaciones en forma natura! y placentera, ya que puede comprender 
"el después" e "el mañana'l, .' . 

Se observa en el niño una gran resistencia a las exigenCIas de los adultos que le rodean, 
además de que surge el sentida de autonomía e independenCia, aunque se encuentre 
todavía en la fase del pensamIento primano. Siendo también característjco de esta 
subfase un reiterado negatlvismo, suave o moderado pero que le permitirá más adelante 
conformar un sentido de identidad. 

Mahler (1990) dice, el momento en que el niño emerge gradualmente de la común 
relación simbiótica, como un "segundo naCimiento", el niño "sale del cascarón" e inicia 
su indlvidualizacJón y puede ya actuar por sí mismo, procedJendo entonces con 
autonomía y seguridad en el aprendizaje y desarrollo de nuevas formas de conVIvenCia 
con las der."!ás personas que le rodean, siendo ta familia ei primer grupo sodaBzante r 

después de la madre, dando paso a nuevos vínculos cada vez más complejos Que 
hacen posible la independencia del niño, hasta iograr su individualización y un 
adecuado desarrollo psicológico en las diferentes etapas de su vida. 

Sin embargo, cuando en el niño el proceso de individualización fracasa y la fusión 
simbiótica ilusora7 con la madre aún se mantiene, crea en el niño el síndrome de la 
psicosis simbiótica que no le permite proceder más allá de la fase simbiótica del 
desarrollo, impidiendo la conformaetón de un "yo" separado y la internaiización de reglas 
que serían el precursor el "super yo", dificultando la relación con otras personas del 
exterior y por lo tanto modificando el proceso de SOCialización, 

Presentando el niño conductas de pániCO por la separación de su madre, espanto por la 
disolUCión de sí mismo y por ia pérdida de la identidad, 

Por su parte, Manler (1990) también estudió las secuelas que se daban en los niños que 
eran separados de sus madres, determinando los efectos traumáticos e Incluso la 
influencia patógena que podía ejercer la separación en el desarrollo de la personalidad 
dei niño, confirmando que cuando se da una mala interpretación de las señales que va 
externando el niño, se puede llegar a una confusión tal que puede desencadenar 

i"terp,-etac,én e,-·-6nea de Crei'tos eiemel.to5 en una expe,-1I2nCIO dete,-m"laüo, de ta.\ forma Gu'e ,'2 e;.:oer,E"c,c 
no íe.pr€Ser\ta la s\t'.Jac\én objetIva, pn?sei\t~ o recNoada. Er'IC\c\opedI3 de \0. PSKo\ogía (199B) 
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marcados desequilibrios y malentendIdos en el niño, la madre o entre ambos, los cuales 
Dueden dar como consecuencia la propensión a perturbaCIones psicótlcas, neurótIcas o 
PSlcosomátlcas. 

1. 3 TEORíA DEL APEGO. 

Antenormente se habló de la rel;:ción madre-hijo desde el punto de vista de Margaret 
Manler, con su teoría de la sImbiosIs madre-hiJo, en donde se observó la ImportanCIa de 
las expenenClas mutuas entre madre e hijo para la formación oe conductas más 
estructuradas; así como de la indIVidualizaCión que debe de alcanzar el niño para poder 
Interactuar por sí mismo en su VIda futura con las demás personas que le rodean. 

Ahora se expondrá el punto de vIsta de la teoría del apego, formulad;: por John Bowlby, 
menCionada por Delval (1994), en donde se conceptuallza que la relación más temprana 
es la relaCión del niño con su madre, pero a diferencia de la teoría de la simbIosis 
madre-hiJO, la teoría del apego, asegura que la madre puede ser sustituida por 
cualquier otra persona que se haga cargo dei niño, en donde puede tomar este papel la 
abuela, una tía, una hermana o hermano mayor e inclusive hasta el propie padre SI es 
necesano (lo cual no le crea ningún conflicto), pero sIempre y cuando esta persona 
sustituta se comprometa a brindar afecto y apoyo al niño, ya que el nIño necesIta ser 
protegido de Infinidad de peligros para poder constituirse posteriormente en un adulto. 

1.3.1 ANTECEDENTES DE LA TEORÍtI. DEL APEGO. 

Una de las investigaciones tanto para la Psicología Clínica como para la Psicología Social 
ha sido el problema central del desarrollo de las relaCIones del niño con las otras 
Dersonas. Por lo que Bowlby (1986), enfatiza el surgimIento de la teoría del apego y 
toma como referencia la teoría etológicaS

, ya que estudia el desarrollo del 
comportamiento SOCIal y especialmente las relaCIones familiares, debido a que estos 
patrones de desarrollo se presentan en todos los individuos de una misma especie y se 
dan en gran medida como resultado de factores hereditarios, debido a que los patrones 
de comportamIento establecidos en el ser humano parecen ser tan importantes como en 
la intervención en los procesos bIológicos básicos de otras especies, como lo son los 
mamíferos y como el hombre comparte los componentes anatómicos y fisiológiCOS ae 
tales procesos con los mamíferos inferiores, se puede afirmar que comparten una serie 
de componentes comportamentaies. 

1.3.2 LA TEORÍA DEL APEGO FORMULADA POR JOHN BOWLBY. 

Apego', según Bowlby (attachment), es iJna relación cálida y continua con una madre o 
una madre sustitura amorosa. Este vínculo, formado en la infancia, sería el 
fundamento sobre el cual habría de constitUIrse cualquier otra relación, SIendo la 
conducta de apego cualquier forma de conducta que tIene como resultado el logro o la 
conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al cual 
se conSidera mejor capaCItado para enfrentarse al mundo. 

Hernández (1997 pago 21) dice "la conducta de apego cumple con una función biológica 
de ios lazos emocionales internos entre los indiVIduos, que están controlados por un 
sistema iocalizado dentro del Sistema NerviOSO Central, es protectora, es el logro o la 

ConJunto de comportam'entos oye SlJsc¡tan y mantIenen la proxtn¡ldad entre dos personas y vínculo SOCl;:,\ y 
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conservaCión de la proxIMidad con otro individuo claramente identificado al que se le 
consioera mejor capaCitado para enfrentarse al muMo, Bowlby, J. (1983). Lo que es 
diferente de la alimentaCión y la sexualldac, pero s: dE Igual ImportanCia en la vida 
humana". 

John Bowlby (1958) citado por Delval (1994 D. 190) en "el Desarrollo Ciumano", 
"DenominÓ e esa primera relación de apego, según la cual la relación con los otros es 
una necesidao prlmana y tiene un importante valor para la supervivencia de los 
Individuos". 

Para Bowlby (1995), el apego no se lleva a cabo al Inicio de la vida del Infante con todas 
las personas que tienen contacto directo con él, ya que un apego duradero o un vinculo 
de apego está limitado a unos pocos, relacionándose el niño únicamente con la persona 
que es plenamente identificada, siendo la principal figura que tiene acceso a esta 
relaCión, la madre o algúf1 sustituto de ésta y en donde se forma un compromiso de 
apoyo que necesita el Infante para su sano desarrolla, formándose en lOS primeros 
meses de Vida y teniendo como fmalldad el mantener una estrecha proximidad entre las 
dos figuras. Además esta relaCión no se establece como resultado de la satisfacción de 
necesidades primarias, como la alimentación y el sexo (consideradas durante mucho 
tiempo como fundamentales), SinO se puede afirmar que más que la satisfacción de las 
necesidades elememales, es la atención afectiva que proporciona la madre (o 
sustituto) al niño, la que promueve esta relación de apego; ya que e! bebé al recibir 
estas señales y contactos permanentes aprende a diferenClaí a unas personas de 
otras, en donde comienza a externar miradas, balbuceos, sonrisas, etc., que le dan la 
posibilidad de una interacción constante, permitiendo su sano desarrollo. 

Según la teoría de Bowlby mencionada en Delval (1994 p. 191), "el individuo humano 
posee entonces un sistema de conductas que tiene como resultado predecible la 
aproxlmadón y el mantenimiento del contacto con el individuo adulto que se ocupa de 
su cuidado, que es la figura materna o el que la sustit~ya. El bebé dispone de diversos 
sistemas conductuales característicos de la espeCie y que contribuyen a su 
supervivencia" . 

Delval (1994) dice que es importante mencionar que el apego es un lazo duradero que 
se establece para mantener el contacto con la madre o cualqUier sustituto de ésta y que 
se manifiesta en conductas que promueven ese contacto, como son el llanto, la 
comunicadón gutural o a través de gesticulaciones como son la sonrisa. Estas 
conductas le sirven al niño como medios de demanda de la atenCión del adulto, así como 
la aparición de conductas más activas como son la locomoción o el trepar que le dan al 
niño la posibilidad de establecer el contacto con la madre o la persona oue se encuentre 
2 su cuidado, experimentando emoCiones báSicas como son alegría, miedo, tristeza, ira, 
sorpresa, desagrado e interés y estas emociones a su vez sirven como señales de 
comunicación, ya que permiten conocer y detectar los estados de ánimo del infante; así 
como procurar el mayor número de experiencias que le den satisfaCCión. 

1.3.3 FASES DE APEGO 

InIcialmente el niño empieza a atender a las personas: pero SIn diferenC!ar a unas de 
otras, por 10 que el conocimiento del niño deberá de pasar vanas fases hasta llegar al 
reconOCimiento de la cara de la persona que lo atiende. Y a partir oe este conocimiento 
adquindo, el niño después de los tres meses empieza a producir respuestas 
diferenciadas hacia las personas, debido al aumento de su Interacción con los IndiViduos 
que lo rodean y sobre todo haca las personas que se encuentran en cCiltacto más 
directo con el bebé, como puede ser la madre o algún sustitutO de ésta. 

¡¡ 



lO 

15 CAPÍruLéJ 1 

Posteriormente el nrno logra ya diferenciar completamente a las personas, pero la 
pnncipal característica de esta etapa es la proximidad y el contacto con la madre o 
sustituto, en donde SI la relación funCiona bien, produce alegría y una sensación de 
segundad en el niño, pero SI resulta amenazada, surgen los celos, la anSiedad y la Iro. Y 
s: liega a romperse habrá dolor y depresión en éSée. 

Por lo que las relaciones entre el niño y la madre son de gran complejidad y pueden 
llegar a determinarse por múltiple factores como podrían ser: el sexo del bebé, su grado 
de activIdad, su bIenestar o malestar físlCO, el ambiente familiar, la clase sOCIal a la que 
pertenecen u otras Circunstancias que condiCionen la afectividad que debe surgir entre 
ambos, propiCiando situaCiones de conflicto dentro de esta relaCión, dando como 
consecuenCIa conductas Inadecuadas e indeseables, debido a la tensión o a una serie de 
emociones que la madre externe de acuerdo a sus propias expenencias y que 
repercutiría"l a través de toda le vide. del indiViduo, 

Otro tiPO de factores que pueden influir en una mala relación puede ser el de un 
embarazo no deseado, si el parto ha sido complicado, el niño ha presentadc alguna 
anormalidad, si la madre no tiene apoyo de su entorno social inmediato, si ei niño ha 
tenido que ser hospitalizado. 

Una de las fases más importantes es cuando el niño logra ya conceptuallzar que la 
madre es un ser independiente de él en donde se establece una nueva relación que le 
permite identificarla como un objeto Independiente, el cual tiene sus propiOS deseos y 
necesidades, aumentando la interacción con ella y la seguridad de poder contar con ésta 
en un momento determinado; y es donde se puede afirmar que existe plenamente el 
apego, que durará aproximadamente hasta los tres años de vida. 

Todo esto va a depender del desarrollo cognitivo 10 que el niño vaya teniendo y de las 
diferencias individuales en combinación con sus propias experiencias que le permiten 
entender sus motrvaClOnes, deseos y sentimientos haoa la convIvenCia con los demás. 

Cuando el niño es capaz de conceptualizar su propio modelo del mundo, las relaciones 
que él pueda establecer con los otros, llegan a ser de suma importancia, ya que así 
puede conSiderar qué personas están o no disponibles cuando él las necesite, formanoo 
en los primeros años de vida apegos con otras personas, siendo los miembros que 
constituyen la familia los primeros en interactuar con el Infante, prodigándole de 
cuidados, atenciones, transmitiendo sus costumbres y valores; además de ser una 
influencia en las relaciones posteriores que establezca con los otros. 

El surgimiento de nuevas relaCiones o formación de nuevos apegos, tiene una enorme 
ImportanCia para las relaciones soc¡ales posteriores y también para el desarrollo 
Intelectual del niño, debido a que una buena relaCión establecida con vanas figuras le 
permitirá al niño una mayor Independencia; pero cuando no se da esta relación 
adecuadamente el niño tiende a ser menos actiVO, mas dependiente y menos SOCIal, 
"npidiendo la relaCión con su entorno, presentando conductas de agresiVIdad, disgusto, 
Inseguridad, etc., que dificulten su capacidad de socialización. 

I CC;¡juT¡to de las actividades mentaies a5úc,,adas con e,' pensaiTile¡,tv, el sabe,~ y ia rememoraCión. Enc,c,'oped,c 
0"2. \0 Ps-<:.c(,cg(a \lS9S) 
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1.3.4 FASE DE SEPARACIÓN. 

la relación de apego es impon:ante en la vida dei niño, pues sirve para procurar y 
mantener la proximidad entre el niño y el adulto; Sin embargo es necesario 1:ambiér. 
contemplar la separación madre-hijo, ya que el niño necesi1:a explorar por él mismo el 
entorno en el que vive; por lo que la madre deberá propICiar el momemo de la 
separación, para que éS1:a pueda realizarse en el momento preCiSO y de la manera más 
adecuada. 

En resumen, el efecto de la forma er. la que se establece el apego hacia otra persona 
pueoe verse desde dos apreciaciones fundamentales, ya qüe miemras la teoría de !a 
simbIOSIS madre-hiJo, ser,ala que SI no se da un buen desarrolio de esta relación 
SimbIótIca, se pueden dar como resultado la presencia de algunas conductas patoióglcas 
en los niños, lo cual le Impedirá establecer relaciones adecuadas con las demás personas 
en su vida futura; la teoría del apego admite que los acontecimientos que suceden 
durante los pnmeros años son Importantes pero no irreversibles, ya que la lrlfluencía de 
una situación puede ser compensada posteriormente. 

De acuerdo con esta última teoría, cuando más pronto se corrija una situación 
desafortunada en el niño, una experienCIa traumática o una mala relación, más fácil 
puede ser compensada, como resultado de la enorme plasticidad del ser humano para 
compensar la presenCia de estas experiencias negativas. 

Ahora, en el caso de una actitud favorable que lleve a el buen establecimiento de una 
relación de apego segura, propicia las condiciones necesarias para que el individuo se 
desarrolle adecuadamente y pueda a la vez convIvir y establecer nuevos vínculos con su 
entorno social, permitiendo el buen desarrollo del infante; así como aprender lo 
necesario de los otros para poder sobrevIvir. 

En los estudiOS realizados por Harlow (1955), mencionados por Deival (1994 p. 203), 
nos dIce Que \\e\ primer sistema afectivo es el materna! en donde se pueden dar las 
siguientes etapas que son: 1. Etapa de apego y protección maternal. 2. Etapa de 
transición y ambivalencia. 3. Etapa de separación y rechazo", ¡as cuales se mencionan a 
continuación: 

1. ETAPA DE APEGO Y PROTECCIÓN MATERNA. 

la madre o sustituto dan una atención total al bebé, satisfaciendo sus necesidades 
nutritIvas, de temperatura e hIgIene, pero principalmente de afecto; que le provee al 
niño de la protección necesaria para poder impedir o anular los posibles peligros a los 
que se encuentre expuesto. 

2. ETAPA DE TRANSICIÓN O AMBIVALENCIA. 

La madre continúa atenta, pero empieza a permitirle al niño la exploraCión de su medio 
y la exposIción a situaclOnes negativas que tienen como función el IniCIO de la 
IndependenCia. Además constituye una fase que facilita la interacCión del individuo con 
su medio físico y social. Sin embargo todavía permanece en proximidad con la rnadre. 
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3. ETAPA DE SEPARACIÓN MATERNA. 

La madre empieza a manifestar conductas que propiCian la separación paulatina de! 
Infante, pero con la finalidad de que el niño llegue a obtener su individuación, 
haciéndose necesaria la búsqueda de la compañía e interaCCión con otros individuos, de 
manera que ésta nuevas experienCias se transformen en una necesidad vital para el ser 
humano. 

Las formas de crianza van muy ligadas a la cultura a la cual pertenece el niño, ya que 
cada sociedad educa a sus hiJos de una forma o manera peculiar en donde eXiste una 
conexión muy fuerte entre el carácter de los individuos y la organización sOCIal a la que 
pertenecen. 

Esta diversidad de formas de crianza se deben posiblemente a que la vida social ha 
sufrido modificaCiones profundas que han cambiando la estructura o normas que se 
establecían anreriormente, como resultado de las variables culturales, las nuevas 
expectativas sociales, etc., que le permiten a los individuos que la forman, nuevas 
adaptaciones a los sistemas sociales en donde se obtendrá una mayor armonía en la 
organización SOCIal. La facilidad con la que el individuo logre establecer su Interacción y 
aoaotación a los demás, le permite amoldarse a los cambios que SE presentan en su 
entorno socia!. 

La evolución del nlno a través de todos estos procesos da como resultado la 
conceptualización del apego, el cual puede darse como una relación segura o insegura y 
la cual dependerá de las propias expenencias de cada indiViduo. 

El apego seguro le proporciona al niño seguridad y confianza en él mismo, debido a 
que aumenta la exploración, la curiosidad, ta capacidad de solucionar problemas, el 
Juego y 12s relaciones con los otros compañeros, en donde se puede ser más tolerante 
con los demás e incluso comprender mejor las actitudes de otros, lo que le permite 
abnrse más al mundo social. 

En cambio un apego inseguro crea en el niño 12 presencia de conductas ambivalentes o 
poco claras con los que lo rodean o se encuentran Junto a él, creando reacciones hostiles 
que lo llevan a la desesperación y al rechazo de los otros, debido a sus conductas 
antisociales. Estas personas necesitan de continuas muestras de afecto para poder 
sentirse seguras, ya que carecen en sus modelos mentales de ideas Interiorizadas dei 
otro u otros, como algUien que estará dispuesto a ayudarle en cuanto lo necesite. 

Adier, (1975). mencionado par Hernández (1997 p. 22) dice: "El resultado de la 
angustia Infantil crea en los niños fantasías con contenJdos agresivos, actividad agresiva, 
problemas de conducta en la interacción con los otros, demanda de afecto, atención, 
CUidado, que le permite 'protegerse' de sufrimientos físicos y su actividad adulta se verá 
afectada, es decir, la estructura del yo, establece 'modos de relaCión que determinarán 
su estilo de Vida"', 

Deivai, j. (1994), menciona que Bowlby se preocupó no sólo por la formaCión del apego 
Sino también por la separación afectiva de la madre y la pérdida afectiva en otros apegos 
que se dan en ia niñez y la Vida adulta, por lo que su labor se plasmó en una trilogía: El 
vinculo afectiVO (1969); la separación afectiva (1973); y la pérdida afectiva (1980). 
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Así como Margaret Mahler, Bowlby también pudo observar que el mal apego entre el 
niño y su madre pOdrían causar algunos probiemas postenores en la conducta del niño y 
después del aaulto. Por lo que se Interesó en el estudio ae la privaCión materna, 
encontrando algunas consecuencias negativas que podrían acarrear el no disponer de un 
buen apego entre madre-hiJo o de la privaCión de la presencia de esta relación en la 
etapa IruClal de la vida del niño. 

1.3.5 ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA PRIVACIÓN MATERNA. 

Eyer (1995) menCiona algunos estudiOS que realizó Bowlby con el fin de ver las 
consecuencias que podía ocaSiOnar el privar de la presencia de la madre al Infante en las 
etapas más tempranas de su existencia y halló que estos niños se manifestaban por lo 
común retrasados en su desarrollo físico, psicológico y emocional. 

Uno de los estudiOS que motivó a Bowlby a descubrir las posibles consecuencias que 
pudieran repercutir en la vida de los infantes es el contacto que tuvo con niños que 
fueron instituCionalizados, debido a la postguerra después de la Segunda Guerra 
Mundial, en donde pudo observar ciertas irregularidades en las conductas que 
presentaban los niños que habían sido apartados de sus madres o de sus familias, 
comprobando a veces la presencia de algún déficit mental; así como problemas 
emOCionales que si no eran atendidos a su debido tiempo podían causar secuelas" 
-permanentes en estos niños; sIn embargo¡ si el problema era tratado a tiempo por 
alguna persona especializada en dichos problemas, Jos efectos pOdían ser reversibles y 
mejorar o restituir el buen desarrollo de estos niños, 

Detectando que cuando Jos niños eran apartados de la figura materna o sustituto de 
ésta, en los primeros días de nacidos, presentaban menos problemas con s~ salud 
mental y conductas antiSOCiales, Esto debido a que aún no se había establecido la 
conducta de apego con la persona o personas que lo atendían. 

Pero cuando eran apartadas después de que los niños habían establecido un apego con 
sus madres, Jos niños presentaban más probiemas en su salud men~ai y físíC2, por lo 
que se podía propiciar un decremento en su desarrollo físico, psíqUICO y emodorral; 10 

que a veces cuando no era atendido a tiempo, pOdía ocasionar hasta la muerte de! 
infante. 

También se interesó en los niños que eran apartados de la madre por la necesidad de 
alguna intervención quirúrgica o padecimiento de alguna enfermedad, por lo que tenían 
que ser hospitalizados, mencionando algunas reacciones que presen~aban este tipo de 
niños, como son reacción de llanto ante la presencia de las enfermeras, conductas de 
indiferencia, abatimiento total en el niño, pérdida de peso, Insomnio, etc. Observándose 
un decremento de su salud física, psíquica y emocional. 

Bowlby revisó también estudiOS retrospectivos de delincuentes Juveniles y pacientes 
jóvenes afectados de "psicopatía de falta de afecto" (falta de capaCidad de entablar 
relaCiones duraderas), que revelaban que éstos cuando eran niños habían 



11 

J9 CAPÍTULO 1 

exoerlmentado trastornos en sus reiaciones con Su madre, dando como consecuencia 
dicha situaCión. Afirmando Bowlby que la privación de la madre se podía dar incluso en 
una familia aparentemente norma:: "Un nJño padece pnvaclon vIviendo Incluso en Su 
casa, SI su madre (o la madre sustituta), es mcapaz de darle el cUIdado amoroso oue el 
niño pequeño necesita". MenCIonado por Eyer (1995 p. 74). 

Además también se puede dar el hecho de que se de iugar en casa une "pnvaClón 
parcial", como resultado de: al la actItud de rechazo Inconsciente por parte del padre, 
oculta en otra de afecto. B) ia eXIgencia excesIva de cariño y confIanza por parte de uno 
de lOS padres y c) la satIsfacción InconsCiente por la manipulaCión de ia conducta del 
niño por parte de uno de los padres, pese a condenarla de manera consCiente". 

Eyer (1995)1 dIce que una de \as afirmaciones que Bow\by sostenía, era que hasta el mal 
trato por parte de los padres era mejor que la inSIituClonallzaClón de los infantes, ya que 
esto ImposibIlitaba el contacto adecuado que debería percibir el niño ::Jara pode' ir 
conformando su propIa personalidad. Argumentando que los niños privados del contacto 
de! amor materno, ya sea en sus propias casas o fuera de ellas, son una fuente de 
Infección social, tan real o grave como io son los portadores de algunas enfermedades 
infeCCIosas. Aumentando así el número de niños resentidos, que posteriormente podrían 
presentar o externar algunas conductas conslaeraaas como antisociales. 

SPltZ, menCionado en Eyer (1995) tambIén estudió los efectos de la separacIón de los 
Infames, descubriendo que la situación emocional de niños que habían Sido separados 
de sus madres, entre los 6 y los 9 meses aproximadamente y por lo menos durante tres 
meses; niños que parecían normales, felices y sociables durante los pnmeros 6 meses 
de vida y expenmentaron la separación de sus madres, desarrollaron conductas lloronas 
en los 6 meses siguientes y después de un tiempo el abatimiento era total. Además si 
se intentaba con insistenCIa entrar en contacto con los niños, éstos respondían con 
llantos e incluso con gritos hasta que se les tenía que dejar de nuevo; perdían peso, 
sufrían de insomnio y mostraban una gran propensión a las enfermedades, llegando 
algunos hasta la muerte. 

Bowl by también se abocó a estudiar las causas que poonan ocaSionar la delincuencia 
juvenil, concluyendo que ésto pOdrí" ser producto de la separación o pérdida de ia figura 
materna, ya que muchos de estos muchachos considerados delincuentes entre las 
edades de 5 y 16 años de edad, habían experimentado separaciones maternas 
tempranas, lo que pOdría haber dado como consecuenCia la delincuenCIa en dichos 
individuos, debido a una "PSIcopatía de falta de afecto". Por lo que la neurosis, pSiCOSIS, 
esqul20frenia, inadaptaCIón y delincuencia juvenil pOdrían ser consecuencia de una mala 
dlrecdón de la emotiVidad del niño, afIrmando que el problema de la delincuencia pOdría 
ser causada por la presencia de instintos excesivamente vigorosos que se combinan con 
los mecanismos de defensa del niño, cuando éste se halla ante un conflicto. En donde la 
experiencia desagradable que había causado el problema (la separación afectiva), se 
habríc borrado de la consc·,encia, pero pOdría reaparecer en otros canales de descarga 
como Dudleran ser e', robo, la violencia etc., de un modo incontrolado. 

Afl,mando por lo tanto, que las interacciones de gratificación, la forma de crianza y la 
privación de la figura materna en el niño, podían afecrar en las Interacciones futuras con 
OlTas personas, 
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1.3.6 COMPARACIÓN ENTRE LA TEORÍA DE MARGARET MAHLER V JOHN 
BOWLBY. 

Comparando la teoría de la simbiosIs de Margaret Mahler y la teoría del apego oe John 
BowlbY se encontraron algunas diferenCias muy importantes que son: 

o r"largare, Mahler dice que la madre es la figura más importante en la vida del 
niño. 

John Bowlby dice que la madre puede ser sustituida par otra persona pero siempre 
y cuando ésta se comprometa a dar afecto, estar pendiente de las señales que 
Irá externando el niño y dar ie mejor de sí misma para poder establecer el apego 
afectIVO . 

• Mahler establece que la ayuda que necesita el niño está orientada a la satisfacción 
de sus necesidades fisiológicas en el inicio de la SImbiosIs madre-hiJo. 

Bowlby menciona que la ayuda que el niño requiere no es con la finalidad de cubnr 
necesidades fiSiológicas SinO afectivas, 

• Mahler menciona que los conflictos que se den entre madre-hijo, como pueden ser: la 
sobreprotección, Impedir que se sienta seguro de sí mismo, no darle la oportunidad 
de explorar su mundo, no obtener su indIVIduación a tIempo etc., darían como 
consecuencia prOblemas en la salud mental del individuo en su edad adulta. 

Bowlby dice que cuando no se da una buena relación entre madre-hijo, y se crean 
algunos conflictos por esta relación se puede ocasionar deficiencias en el desarrollo 
fíSICO, psíquico o emocional del niño; sin embargo SI éstos desajuste son detectados a 
tiempo)' atendidos por algún especialista, entonces el daño ocasionado podría ser 
reversible, obteniéndose un reajuste en el desarrollo del indIviduo, 

• Pero una simiiitud en las teorías nos afirma que los problemas que se le pueden 
ocasionar al menor van a repercutir en sus relaciones posteriores con las demás 
personas, obstacuiiza;¡do así el buen desarrollo de su socialización, 

1.4 TEORÍA PSICOSOC!AL DE ERIK ERIKSON. 

La teoría PSlcosocial formulada por Erik Erikson, se basa en la importancia que tiene la 
influencia socia! V cultural en la formación de la personalidad de! individuo; 
siendo la mayor preocupaCión la "adqUisiCión de la Identidad del ego", 

Erik Enkson mencionado por Crall'\g (1997) propone su teoría de la personalidad, basada 
en el desarrollo osicosoClal, ya que el hombre se desarrolla de acuerdo a la manera en 
que éste resuelve ios conflictos SOCiales y lo realiza en base a puntos claves de 
Interacción, durante toda su vida, 

La teoría de Erikson aceptaba la importanCia que tienen las experiencias tempranas en el 
desarrollo del individuo, ya que el niño tiene su primer contacto con la madre y 
dependiendo de la calidez de ésta es que el niño adquiere confianza y seguridad; Sin 
embargo pensaba que la personalidad se desarrollaba más bien como un proceso 
dInámiCO y continuo desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano y las 
infíuenClas SOCiales tenían mayor importanCia que las dei placer, 
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Erikson afirmaba como Freud, oue la gratificación de las pulslones es una fuerza esencial 
e:1 la vida del ser humano pero la síntesIs del ego, el ordenamiento y la Integración de la 
experiencia eran Igualmente importames, poe lo que extendió la teoría DSlcosexual de 
Freud e Jncluyó lo que él llamaba el desarrollo PSlcosoclal. 

Siendo motivo centra! de su estudio "la adquisición ce la Identiaad del ego", ya que 
pensaba que para los individuos de hoy son más Importantes: el desarrollo de la 
autolmagen, el autoconcepto y la opinión que puedan tener los demás, de él mismo. 

Presentando ur modelo de ocho etapas del desarrollo. Mencionando que todo hombre 
deoer¿ experimentar alrededor de ocho etapas, Crisis y conflictos antes de poder 
conformar su persoroalldad; así como hacer determinados ajustes en cada una de estas 
etapas para poder modificar o alterar algunas conductas que le ayudarán 
posteriormente: así como a obtener mejores resultados. 

Estos ajustes ero la conducta cumplen una función regenerativa en el proceso, ya que 
mediante la resolUCión de estos conflictos se da paso a una nueva etapa, la cual será 
necesaria para la conformación de la personalidad del individuo. 

1.4.1 LAS OCHO ETAPAS DE LA TEORÍA PSICOSOCIAL DE ERIK ERIKSON. 

Erikson propuso ocho etapas que conforman el desarro!!o de! individuo, las cüales se 
mencionan a en la Siguiente página: 
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ETAPA 
!ODAD 

, 

I 

ETAPA 
PSICOSOCIAL 

CONDICIONES SOCIALES. 

CAPÍTULO 1 

RESULTADO 
DCT rncnrT l1 ¡ , -'.J. ....... '-'..,........, ....... .Lr"\ ..... _ 

Confianza 
, T " ORAL-SENSORIAL 

i Apoyo, satisfacción de 
i necesloaoes básicas, 

I ¡ NACIMiENTO A I UN AÑO 

¡ 
! , , 

1 continuidad. 
! Falta de apoyo, privaciones, 
1 inconSistenCia. I Desconfianza 

! 

I 
I 

I 
I 

n 
2 a 3 añes. 

!II 
4 a 5 años. 

1¡V1USCULAR-ANAL 

1 
I 
1 LOCOMOTORA-
~ GENITAL 

I 
: 

I Perm,s,bil,dad prudente. apovo. 
J ' • • 

'j Sobreprotección, falta de apoyo 
1 y de confianza. 

I Autonomía 

I Duda 

I Aliento, oportunidades. ¡Iniciativa 

1 Falta . .de oportunidades, i 
sentimientos ne atlvos. I Cuí a 

¡ 
I 

I 
I 

I 
1 ¡ ! I 

IV I LATENCIA I Entrenamiento adecuado,l[ I 
5 A 8 años. . " educación suficiente, buenos, , 

1 
______________ ~I------------------~I~m~O~d~e~IO~S~.-L~~~----------~I~I~n~d=u~s~t~r¡~O~S~id~a_d ___ ! ,Entrenamiento pobre, falta de 

I i dirección y apoyo. I Inferioridad li 

I
VI PUBERTAD Y 1 Estabilidad, continuidad 1 

' 1~ ·8 - Ar'l('¡l ¡::SC;::l\\r1tJ. ir'l."h::.rna c rn",n-c'¡,.,c COV¡I';l.~QC hicl""! 
L a!. anos. I .................... '-, ........ " I ",,-,-ti' .Jf OJ, ..... ""''-, ..... .", --"'-"' ......... ''-..> ...,''-11 I I 

I ' definidos y retroalimentación I Identidad • 
I ¡ t)ositiva. i i 

I I Confusión de oropósitos, I í 
exoectatlvas mal definidas. roles. 

¡ 

1

, retroalimentación oscura y I Confusión dé ¡, 

I . i - ·t-------
I I I l 
I l' Calidez, comprenSión, [ I 
I JUVENTUD I confianza. I Intimidad ~ 
I I Soledad ostrocismo I Aislamiento i 

I ,i 
I : ¡ I 

VI 
Juventud 

'1 l/U 1

1 

ADULTEZ 1
I 
Determinación, productiVidad. I ¡ 

Adultez EmpobreCimiento, regresión. Generativo 1

1 
I I 1 jj Estancamiento .. 

I! 

VIII '1 MADUREZ I Sentido de terminaCión, unidad, '1 I 
Madurez direCCión. Integridad 

I i Fa!ta de integridad, 1
I de; e-go 1 

I IlnSatiSf<;lcclón. I I ! I Desesperación , 
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Según Errk Erikson para pasar de una etapa a otra del desarrollo PSlcosocial, es 
necesario la reSOlUCión de un conflicto, lo que dará paso a otra nueva etapa; así mismo 
el grado y la intensidad que pueda presentar dicho conflicto dependerá de las diferenCias 
Individuales de cada persona. 

A contlnuaClór; se explicarán cada una de estas etapas contempladas en el aesarrollo 
pSlcosoClal propuesto por Enk Erikson: 

1.4.1.1 CONFIANZA VERSUS DESCONFIANZA (ETAPA ORAL-SENSORIAL). 

La pnmera demostraCión de afecto y atención en los pnmeros CUidadOS que se le 
proporclona1 al bebé son la alimentación y la satisfaCCión de sus necesidades. Lo que le 
ayudará a contracrestar el malestar Que el bebé experimenta por la inmadurez de sus 
sistema perceotlvo, propiciando a la vez, la regularrdad de dicha sensación, la cual 
pueda llegar a percibir como satisfactOria y despertar en él una sensación de 
familiandad con los que le rodean. 

El infante incrementa así los estados de vigilia y posteriormente con la madurez de sus 
sentidos intercambia mayor número de experienCias con sus semejantes, siendo el 
primer logro social el momento en el Que sienta la necesidad de permitirle a la madre 
alejarse paulatinamente del alcance de su vista sin experimentar mayor ansiedad o 
rabia; si no Que pueda predecir y mantener un estado de confianza, en donde tal 
perSistencia, continuidad e identidad de la experiencia, le proporcione un sentimiento 
rudimentano de identidad, confirmando que el niño ha aprendido a confiar en los demás, 
así como en él mismo, lo que le permite ser aceptado o convertirse en io que las otras 
personas confían en que llegará a ser. 

La desconfianza da como resultado la debilidad y el fracaso del niño, creando además 
una desconfianza hacia los demás, debido a que percibe que el mundo que ie rodea es 
doloíOSO, tenso y amenazador, !legando a pensar qüe la vida es lmpredecibJe y poco 
confiable. 

1.4.1.2 AUTONOMÍA VERSUS '2 VERGÜENZA y DUDA (ETAPA MUSCULAR- ANAl). 

Debido a la maduración muscular, el niño experimenta muchas formas de movimiento, 
así como la indeoendenCl2 de algunas funCIOnes Goma son la alimentación y el pOder 
vestirse por él mismo, creando un estado de autonomía y satisfacción. Así mismo le 
pOSibilita a manifestar sus necesidades con respecto al control de sus esfínteres, 
practicando las conductas de aferrar y soltar, así como actitudes hostiles e bondadosas 
como producto de su manipulación. Pero todavía exponiéndose al riesgo de caer en una 
anarquía ya que no posee un sentido de diSCriminación maduro que le permita decidir 
adecuadamente. 

Siendo necesario el proteger al Infante de ia experiencia arbitraria y carente de sentido 
de la vergüenza y la temprana duda, ya que se encuentra expuesto al peligro oe no 
poder experimentar una gradual y bien gUiada autonomía de la libre elección, trayendo 
como consecuenCla el volver contra si mismo toda su urger¡cia de discriminación y 
manipulación, llegando a obseSionarse con su propia repetición lo que puede crear en él 
una neurosis compulSiva. 

- Algo opuesto a lo ""tenor. E¡KIClOpedla de ia PSlcolOglc (1998) 
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La verguenza se crea en el nmo como producto de la duda y el pOder imagmar que el 
mundo lo controla y lo mira con un afán de crítica, creándole un sentimiento de maldad 
y expenmentando a la vez una total soledad. 

La presencia ae una excesiva verguenza lleva al niño a tratar de hacer las cosas mal, 
escondiéndose de los demás o en caso contra no la exposición de una desafiante 
desverguenza ya que no le es posible asimilar el principIo de la iey y del arder.. 

1.4.1.3 INICIATIVA VERSUS CULPA (ETAPA LOCOMOTORA-GENITAL). 

En esta etapa ei niño parece repentinamente integrarse, tanto en SLl persona como en 
su cuerpo. Expenmentando mayor relajarrJlento, amor haCia los demás, la posesión de 
un JUICIO más activo y pOder olvidar rápidamente los fracasos, externando su iniciativa 
para poder crear y estar actIvo lo que le proporciona un sentimiento de autonomía 
(debido a que el hombre necesita de inICiativa en todo lo que hace y aprende, 
encontrando su propIo beneficio). 

El niño en esta etapa externa su dlSposlclon a aprender rápidamente y a sentirse que 
puede compartir sus obligaciones y sus actividades con los que se encuentran a su lado, 
prodigando cooperaCión, disposición a planear metas y constrUir con ayuda de ·IOS 
demás. 

Sm embargo aquí pueden surgir sus düdas con respecto a Sus potenciaildades sex.uales 
infantiles, el tabú del incesto y el complejo de castración. Debido al incremento en la 
observación, orientación y castigo puesto en práctica por los padres. 

El peligro en esta etapa puede llevarlo al sentimiento de culpa, que puede ser 
producto de no alcanzar la meta propuesta, debido al descontrol por la utilización de su 
nuevo movimiento locomotor, así como de una mayor actividad mental; llevándolo al 
fracaso y trayendo como consecuencia la resignación, la culpa y ia ansiedad. 

1.4.1.4 INDUSTRIA VERSUS INFERIORIDAD (ETAPA DE LATENCIA), 

En este momento el niño aprende a obtener reconocimiento mediante la producción de 
cosas, poniendo en práctica nuevas habilidades en el control de herramientas, 
desarrollando nuevas tareas y utilizando el sentido de la industria. 

Su productividad se presenta con la finalidad de reemplazar ios anteriores capnchos 
expuestos en el Juego y Sustituyéndolo por el principIo del trabajo; desarrollando los 
elementos fundamentales para poder manejar los utensiliOS, las herramientas y las 
armas utilizadas por la gente adulta. 

El mal desarrollo de esta etapa puede crear en el niño sentimientos de inferioridad o 
estar realizando algo inadecuadamente, impidiéndole el poderse Identificar con los 
demás en el mundo de las herramientas, así como la incapacidad de alcanzar su 
autonomía; provocando la mediocridad en él y anulando a su vez una erapa deCISiva 
desde el punto de vista SOCIal, debido a que no desarrolla un sentido de la diVIsión del 
trabajo, aceptando el trabaJo como únIca obl\gaoón y \0 efIcaz como el único cnterlO de 
valor; convirtiéndose por lo tanto en un conformista o esclavo del trabaJO. 
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1.4.1.5 INDENTIDAD VERSUS CONFUSIÓN DEL ROL (ETAPA PUBERTAD Y 
ADOLESCENCIA). 

En esta etaDa se puede observar la terminación de la infanCia y el Inicio de la Juventud, 
donde el mayor problema que se encuentra es el surgimiento nuevamente de la duda y 
la incertidumbre con respecto a Su Identidad de rol. Preocupándose por lo que los demás 
creen o Sienten con respecto a él. 

En esta etapa surge la neceSidad er el adolescente de la Imitación y la búsqueda de 
nuevos modelos que le puedan servir para poder confirmar su identidad. Surgiendo la 
neceSIdad de inclUIrse en otros grupos sociales (como pudIera ser la paildil!a). 

En esta etapa surge también e! enamoramiento del adolescente; sin embargo esto no es 
con un fin sexual, SinO más bien es la neceSidad de identificarse con otras personas, 
para poder definir y aclarar su propia identload. 

El pelígro en esta etapa es la confusión de rol, ya que el adolescente puede crear una 
marcada duda con respecto a su identidad sexual. Exponiéndose a veces a mezclarse 
con pandillas o amistades no deseadas. 

1.4.1.6 INTIMIDAD VERSUS AISLAMIENTO (ETAPA DE JUVENTUD). 

En esta etaDa surge la necesidad en el individuo de fundir sü identidad con la de otros, 
Se siente preparado para la intimidad, ya que posee la fuerza ética necesaria para pocer 
cumplir con sus obligaciones y compromIsos contraidos. 

La evitación de \a intImidad, debido al temor o la posible pérdida del "yo", puede llevar al 
adolescente a un aislamiento, o el surgimiento de relaciones íntimas competitivas y 
combativas las cuales pueden crear en el indIViduo un mayor grado de temor y ansiedad, 
provocando serios problemas de carácter. 

1.4.1.7 GENERATIVIDAD VERSUS ESTANCAMIENTO (ETAPA DE LA ADULTEZ). 

La generatividad es la preocupación del ser humano por estableceí y guiar a j2~ 
nuevas generaciones. Por lo Que constituye una etapa esencial en el desarrollo 
psicosexual y también en e' pSicosocia! del individuo, permitiéndole transferir y poner 
en práctica las cuestiones éticas que se ha ido elaborando a través de toda su vida, 
generando enseñanza y aprendizaje de toda la histOria cultural de éste. 

Cuando esta generatividad no está presente en esta etapa se presenta en el individuo 
una especie de regresión que trae como consecuenCia un sentimiento de 
pseudointlmidad, estancamiento y empobrecimIento personal. 

1.4.1.8 INTEGRIDAD DEL YO VERSUS DESESPERACIÓN (ETAPA DE MADUREZ). 

Cuando el Individuo ha pasado por una serie de procesos que le han ayudado a 
adaptarse a sus triunfos y a sus desilusiones, es capaz de concebirse como generador de 
vida, productos e Ideas, lo que lo lleva a la confirmación de Seí el poseedor de 
Integridad, dispuesto a defender su dignidad de un propiO estilo de Vida (el estilo de 
integridad desarrollado por una cultura o una civilizaCión) y poner en práctica toda su 
ca pacldad mora l. 

La falta o pérdida de esta integridad en el Individuo crea el temor a la muerte, en donde 
se puede perCibir un sentImiento de desesperación, desagrado y ae malestar constante. 
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Todo este proceso del desarrollo pSicosocial de Erik Erikson llevan al niño y 
posteriormente a¡ adulto a la adqUISICión de una Identidad propia, que se va 
conformando de acuerdo a la ayuda que le proporcionan las personas que le rooean y 
que constituyen su sociedad. Sirviéndole estas personas como transmisores de valores, 
costumbres, creencias y hábitos. 

Remarcando la importanCia que tiene la comunicación SOCial entre el individuo y otras 
personas, desde el momento en que nace hasta el final de su Vida, y que de acuerdo a 
las ocho etapas que constituyen el desarrollo psicosoClal, se ileva a cabo una secuencia 
normatlva de adquIsIcIones PS!cosoCJa!es, que dependerá del logío de los conflictos 
presentes en cada una de ellas. 

El niño lleva a cabo su desarrollo psicosocia!, debido a la predisposición con que cuenta 
la personalidad humana y que le permite a su vez dejarse llevar haCia ur horizonte 
social cada vez más amplio, tomando conciencia de éste e interactuanoo 
constantemente con los demás. En donde el individuo avanzará de acuerdo a las 
decisiones que tome para poder progresar o regresar de una etapa a oua para poder 
integrarse posteriormente y de lo cual dependerá su total Integridad. 

En las tres teorías mencionadas se establece que la primera figura presente en el 
desarrollo de! nfño es la madre, siendo necesaria la formaCión de una relación estrecha 
entre madre-hijo, así como el paso a la independencia de! infante e.:¡ ei mome.nto 
que se encuentre posibilitado a desarrollarse por sí mismo, permitiendo una mayor 
interacción pero ahora con otros vínculos en donde se puede contemplar prinCipalmente 
a la familia. 

1.5 FACTORES CONSCIENTES, INCONSCIENTES O CULTURALES, QUE PUEDEN 
AFECTAR LA FUNCION MATERNA DENTRO DE LA RELACION MADRE-HIJO. 

La formación de un buen vínculo puede depender de una diversidad de circunstancias 
que pueden afectar total o parcialmente la relación que se establece entre madre-hile. 
Por lo que a continuación se nombran algunos de éstas: 

1.5.1 ANTECEDENTES PREVIOS AL PROCESO DE CONCEPCIÓN Y GESTACIÓN. 

Existen algunos factores que pueden afectar la relación que se establezca entre madre
hiJO y puede darse como producto de hechos conSCientes, inconscientes o cuturales que 
están presentes en la conducta de la madre. 

Debido a que la mujer no se siente segura del hecho de querer ser madre, surgen en 
ella algunas dudas, prodUCiendo respuestas negativas por la simple Idea de poder ser 
una futura madre. 

Ante la pregunta: 

¿ Qué sentimientos surgen en la madre desde el momento en que ella siente la 
·Inquietud de que podría estar embarazada, debido a la falta de flujo mestrual7 

LoS estudios hechos por Blazelton y Cramer (1993), indican que la mUjer puede 
experimentar algunas fantasías como producto de tener la incertidumbre de poder es(ar 
embarazada y que de acuerdo con su muy particular forma de pensar o concebir la Idea 
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de le maternidad serán ias conductas o pensamientos que ella externe en el momento 
en que le sea confirmado el embarazo. 

Encontrando que existen algunas mUjeres que rechazan la maternidad o la buena 
cnanza de los hijos, debido a factores inCOnsCientes, consCientes o culturales que 
pueden influir en la mUjer para que pueda aceptar este gran compromiso, Siendo 
algunos de ellos: 

1.5.1.1 IDENTIFICACIÓN CONSIGO MISMA. 

La mUjer en ta Infancia inícra eí contacto con dlversas formas de conductas maternas, 
debido a que aprende a través de la Imitación la adopCión de posturas y conductas que 
pone en práctica con ios objetos que le rodean y mediante el juego puede ex¡:ernar 
conductas de dulzura, ternura y amor; así como la expresión de sus sentimientos, como 
producto de lo que observa con su propia madre. alternando con los roles que involucran 
una serie de IdentificaCiones que van desde el bebé desvalido hasta la madre 
responsable del cuidado e integridad de su vástago. 

La mujer puede experimentar algunos sentimientos negativos, debido a sus propias 
expenencias Vividas o no comprendioas en su infancia y que en el momento de ser 
madre son externadas, impidiendo una buena relación con el futuro hijo. 

1.5.1.2 EL PROPIO DESEO DE SER COMPLETA. 

A partir de la teoría psicoanalítica, se explica que la sexualidad está ligada a los 
sentimientos de omnipOtenclc '3 y el deseo de ser completa, lo cual puede ser resuelto 
por medio del embarazo, ya que la mujer puede experimentar en este momento que su 
cuerpo es potente y productivo, ésto puede deberse a que la niña en su infancia 
experimenta el sentimiento de castración, como consecuencia de la carencia de los 
genitales externos presentes en el varón (envidia del pene), creando en ella la idea de 
ser Incompleta. 

A través del embarazo, la mujer puede llegar a sentirse completa o conservar una 
imagen idealizada de ella misma, ya que a través de su propio cuerpo se ha creado una 
nueva vida que puede sentir como un complemento de ella. 

Blazelton y Cramer (1993 pp. 33 Y 34), mencionan "Uno de los postulados de la teoría 
psicoanalítica del narcisismo es que existe una tendencia a gratificar estas fantasías de 
Integridad y omnipotencia y sobre la base de esta gratificación se construye el sentido 
definitivo de sí mismo". 

1.5.1.3 LA IDENTIDAD SEXUAL DE LA FUTURA MADRE. 

Blazelton, T Y Cramer, B. (1993) manifiestan que la mujer experimenta algunos 
sentimientos con respecto a el buen o mal desarrollo de su identidad sexual, haciendo 
presente los momentos en que la futura madre experimentó el proceso de identificaCión 
de sexo con su propia madre y el abandono dei deseo sexual con su padre (resolución 
del conflicto edípico), lo cual llega a oroduClr momentos de gran angustia~' anSiedad, 
que pueden hacerse presentes en el momento de visualizarse como una futura madre. 

q 

Sentirse todo pOdet05c. EnCIcloped,a de la ?S¡CD:og~a (:998). 
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1.5.1.4 DESEO DE FUSIÓN Y UNIDAD CON OTRO. 

La matermdad posibilita a que la mUjer vuelva a experimentar lo unlGad con su propia 
madre, mediante la relación madre-hiJo, siendo este deseo de fusión y unidad una fase 
vital del desarrollo normal, dando esto la pOSibilidad de aumentar la autoestlma y liberar 
su capaCidad de amor por otros en la edad adulta, ya Que este proceso puede ayudar a 
la madre ero ia resolución de aquellos Droblemas o conflictos que no había sido 
totalmente resueltos en su infanCia. 

1.5.1.5 L.A REL.ACION DE PAREJA. 

Papalla (1992) dice que el embarazo puede crear en la mUjer algunos sentimientos 
ambivalentes, ésto debido a la relación existente entre la pareja, ya que la mujer en el 
embarazo necesita de la protección y la ayuda de su compañero para poder establecer 
una armonía en sus emociones. 

En el caso de no tener una buena relación con su pareja, esto puede generar la 
presencia de ansiedad y miedo en la mujer, llevándola a tomar la deciSión de suspender 
el desarrollo de su embarazo. 

En el caso de no ser casada y ser una madre soltera puede hacer Que la mUjer se Sienta 
tan preSionada por la sociedad, que la obligue a tomar la deCISión de no querer ser 
madre. Teniendo gran importancia el apoyo qüe le pueda brindar su propia familia, así 
como el contar con una situación económica estable Que le permita a la mujer poder 
afrontar sola el embarazo y la crianza del infante. 

Ya que un embarazo inesperado puede propiciar en la madre la presencia de conflictos 
emoc'lonales, Que impidan la posiblidad de dar lo mejor de ella, afectando la constitución 
de este vínculo en forma inadecuada, dando como consecuencia la posibilidad de 
perturbaCiones en el niño como pudieran ser: una allrnentación deficiente, deterioro del 
sueño, trastornos del aparato digestivo, lenguaje defiCiente, problemas en la motricidad, 
deficiencia en el control de esfínteres. 

1.5.1.6 ACEPTACION DE LA RESPONSABILIDAD. 

En la mujer la admisión o aceptación de la responsabilidad de la crianza del infante, 
puede condicionar el poder establecer una buena relación madre-hijo, Que le Impida 
proporcionar al bebé todos los elementos necesarios para brindar, mantener y dirigir el 
desarrollo dei infame. 

1.5.1.7 IDENTIFICACIÓN DE GÉNERO. 

La mujer puede externar sentimientos diferentes hacia un varón o hacia una niña, 
debido a que el niño deseado resulte ser del sexo contrario al esperado, esto como 
producto de las cargas emOCionales o experiencias previas con sus propios padres o las 
I nfl uenClas cu Itu rales. 

En algunas culturas el sexo del bebé puede presentar conductas de rechazo, debido ajas 
normas estableCidas por la sociedad en la que se encuentro inmersa. 

1.5.1.8 LA LL.EGADA DEL NUEVO SER A LA VIDA DE LA MADRE. 

Después del parto, se da el desarrollo del vínculo madre-hiJo, como consecuencia de la 
experiencia verdadera de tener finalmente al niño en brazos, dando Inicio a la primera 
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Interacción real con el nuevo ser y su madre, pues es la persona que permanece mayor 
tiempo en contacto con él, prodigándOle lo mejor de ella misma, la satisfacción de sus 
necesidades y cUIDados para su supervivenCia física, psíquica y emoCionai. 

Sin embargo esta aceptación por parte de la madre puede. verse Influida por las 
condiciones fíSicas del nuevo ser que ha llegado, como pudiera ser algún defecto fíSICO o 
mema! que esté presente en el niño y que condiCione el buen desarrollo del vínculo 
entre madre-hiJo. 

La constituCión o fisonomía del Infante tendrán efectos en la admiSión o el rechazo de la 
cnatura como oroducto de que la madre pudo haber Idealizado a! ser anhelado. 

1.5.1.9 EL DES¡\RROLLO PROFESIONAL DE LA MUlER. 

Martínez (1998), dice cue una de las condiCionantes en el establecimiento de un buen 
vínculo pudiera ser el que la mUjer le brinde mayor valor a sus actividades profesionales 
y deje en segundo términO la atenCión del infante, impidiendo una buena Interacción 
entre madre-hijo. 

rvluchas mujeres renunCian a la maternidad, debido a la necesidad de sentirse 
independientes económica y físicamente. Dedicándose de Heno a la superación 
profesional. 

La mUJer, por lo tanto, debe de estar consciente de que la maternidad puede crear 
algunos sentimientos ambivalentes, experimentando algunas sensasiones 
disolacenteras, que pueden crear anSiedad; sin embargo existe también grandes 
satisfacciones después de haber ayudado en el desarrollo físico, psíquico y emocionai de 
lOS hiJOS. 

La forma en que se desarrolle este vínculo afectivo será la base del buen desarroHo dei 
niño, permitiéndole alcanzar un sentido de identidad que le es necesario er> la 
conformación de su personalidad y en la obtención de su autonomía; dánoole la 
oportunidad de poder relacionarse con otros lndlVlduos y desarrollar las conductas 
sociales que le sean requeridas en las relaciones futuras. 
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INICIO DE LAS SEÑALES EN LA INTERACCION MADRE-HIJO 

En e! presente capítulo se expllcar¿ cuales son algunas De las señales que tanto el niño 
como la maare deben aprender a identificar y externar durante la interaCCIón que se 
establece entre madre-hiJo, con la finalidad de mantener la comunicaCión entre ambas 
personas y posteriormente sirva como base en la comunicaCión con otras personas y 
grupos sOCIales que se encuentren dentro de su propia cultura. 

2 EXTERNALIZACION DE SEÑALES EN LA INTERACCION MADR.E-HIJO 
COMO MEDIO DE COMUNICACION. 

La madre se encuentra Implicada en un proceso natural con su hijo, debido a los 
múltiples elementos que han Sido preparados a través de miles de años por mediO de la 
evolución de las generaciones y que fueron depositando su herencia en la carga genética 
que el niño posee como un elemento innato y unido a las constantes interacciones que 
reailza con sus semejantes, le permiten aprender nuevas conductas necesanas para 
poder establecer una comunicación o un lenguaje que le será útil en las nuevas 
Interacciones sociales. 

Winnlcott (1993) menciona que la interacC'lón inicial se logra por medio de los 
intercambios de información que se establecen entre la madre (o algún sustituto de 
ésta) y el infante, en donde es necesano llegar a entender los mOVimientos, expresiones 
y conductas que va externando el niño con la finalidad de establecer un mediO de 
comunicación que le permita a la madre comprender lo que el niño desea o necesita de 
ésta. 

De acuerdo al desarrollo de la comunicaCión que se establezca entre madre-hijo, serán 
los resultados de las nuevas interacCiones que e! niño desarrolle con otras personas, 
logrando conceptualizar las conductas de índole social. 

Así, mediante la percepción sensorial, el infante inicia la práctica y utilización de sus 
sentidos como son la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, que va desarrollando a 
través de las interrelaciones con su madre, dando paso al intercambio de experier¡cias 
con el primer factor socializante. 

Stern (1983), Cita que en la primera relación que se establece entre madre-hijo, el nlno 
obtiene las primeras imágenes (aunque aún no claras de la cara de ia madre), 
relaCIonando ésta con la voz, la textura de su piel, la temperatura, etc., obteniendo así 
las primeras experie~clas que dan iniCIO a la comunicación báSica en la interaCCión 
humana. 

La madre iniCia el intercambio de conductas con su bebé con una sen e de formas y 
comportamientos SOCiales dirigidos específicamente al lactante, ya que las conductas 
que expresa con lOS adultos son muy distintas. As!, las caras que pone, el modo en el 
que habla, los sonidos que emite, los movimientos que realiza, las expresiones que pone 
y ia postura que presenta ante el lactante son muy propias de esa interacción específica. 

Stern (1983 p. 24), dice "En comparación con las conductas más aceptables y adecuadas 
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de un adulto con respecto a otro, e! repertorio de actos de una madr'e con su hiJo 
lactante son bastante insólitos y, de hecho, en gran medIda dIstintos. Serían 
consloerados como sumamente enraños SI fuesen reailzados con cualquiera que nc 
fuese un lactante. No obstante, drngidos a un bebé, comprenden una subclase normal de 
formas de actuar, correspondiente a la categoría, más amplia, de comportamIentos 
parentales. Yo designo a esta constelacrón comporta mentar 'conducta social provocada 
por el lactante'''. 

2,1 COMBINACION DE CAPACIDADES INNATAS Y ADQUIRIDAS. 

Stern (1983), indica que el niño posee elementos necesarios para poder establecer 
relaciones humanas; sin embargo, su equipo SOCIal se encuentra inmaduro, por lo que 
deberá poner en práctica las Prtmeras interacCiones con su madre; oue le permitrrá¡; 
desarrollar en un tuturo nuevas conductas sociales; así como establecer una 
comunicación con un mayor número de personas. 

Los elementos innatos que deberán activarse en el transcurso del desarrollo del infante 
son: 

2~1.1 LA VISTA. 

La mirada del lactante es un Instrumento importante para poder establecer los primeros 
comportamientos sociaies, debido a que el niño al nacer cuenta ya con un siste'l1a 
visomotor (mirada y vista) que le permite ver, (siempre y cuando sea considerado como 
un niño normal), además de que se encuentra dotado de reflejos que le permiten seguIr 
y fijar la mirada en los objetos. Aún sin disponer de ninguna experiencia previa, cespués 
de algunos días de nacido, puede seguir con sus oJos y su cabeza un objeto en 
movimiento y mantener su mirada fija sobre el mismo, Bee y Mitchell (1987). 

Esto permite al niño descubrir la existencia de la luz y la oscuridad, la presencia de 
líneas, ángulos y sombras, pero no el reconocimiento de la existencia del objeto, debido 
a que no distingue aún donde comienza y termina una cosa, ni la diferencia entre le 
inanimado y lo realmente humano. 

El Infante al nacer llega Sin tener alguna noción preformada del mundo que le rodea, ni 
la concepción previa de las sensaciones que experimenta, ya que para él todo es nuevo, 
siendo necesario organizar las conductas que vaya aprendIendo de acuerdo a los 
estímulos él los que se haya expuesto y posteriormente reordenar sus experienCIa en 
jerarquías m2s amplias y complejas, crea así un mundo nuevo de objetos, en donde se 
encontraran incluidas las Imágenes de las personas que interactúan con el infame y a la 
vez desarrollar sus capacidades con el fin de estructurar nuevas conductas. 

La madre forma un vínculo con el niño, cuya finalidad es establecer el equilibrio, 
asegurando la proteccíón del infante contra los estimu!os excesivos, pero al mismo 
tiempo permitiendo que obtenga las experienCIas necesarias con respecto al mundo 
Visual, ya que el recrén naCido no puede percibir con clandad los objetos que se 
encuentran más aiejados o más próximos a él; siendo sus pnmeras VISiones borrosas o 
desenfocadas. 
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Una de las primeras experiencias visuales del infante se presenta a la hora de ser 
amamar1tado, er1 dOr1de el niño permanece a la distanCia adecuada (Ur10S veinte 
centímetros aproximadamente de la cara de la madre) y le sirve como punto focal e 
IniCial en las primeras percepciones del rostro de la madre, dando IGgar a una de las 
primeras relaciones Interhumanas necesarias en el reconocimiento del objeto. 

El niño nace con una preferenCla innata por el rostro humano, ya que la cara humana 
posee la combinación exacta de elementos (círculos, triángulos, tonalidades etc.), 
capaces de iniciar la estimulación; así como de fijar su atención en el objeto, resultando 
esta exploración espeCialmente fascinante para el niño de pecho. 

A la sexta semana de vida del infante el sistema visomotor ha madurado lo suficiente 
para permitir la interacción social con la madre, experimentando las primeras 
conexiones entre ellos, miciándose la auténtica Interacción de Juego SOCIal, debido a que 
el niño responde en forma organizada, como producto de la constante relaCión madre
hiJO. 

Hacia fines del tercer mes, el sistema visomotor del niño se encuentra maduro; 
permitiéndole ampliar su mundo visual, debido a que su alcance focal es tan extenso 
como en el adulto. Es capaz ya de seguir con la mirada a la madre cuando ésta se 
acerca, aleja o se mantiene próxima a él, ampliando por lo tanto su red comunicativa. 

El niño empieza entonces a combinar y ordenar diferentes funciones, las cuales van 
formando una totaiidad, permitiendo a finales del tercer mes que éste sea capaz de 
dirigir su mirada, controlando y dominando su capaCidad visual, necesaria para poder 
disponer de su mundo perceptual. 

2.1.2 MOVIMIENTOS DE LA CABEZA. 

Stern (1983) da a conocer que el control de la cabeza se establece casi de un modo 
paralelo a la maduración precoz del sistema visomotor, pues es necesario el movimiento 
de la cabeza para poder obtener la visualización del objeto. Se logra entonces una 
coordinación de la cabeza y los ojos (aunque los movimientos no son siempre en grado 
idéntico). 

Las tres posiciones principales de la cabeza y dirección de la mira hacia la madre son las 
sigUientes: 

Posición central. 

El niño mira el rostro de la madre y su cara está directamente frente a la de ella o tan 
sólo un poco desViada haCia uno u otro lado. 

Posición periférica. 

El niño no mira airectamente a la madre, es deCir, su cabeza está vuelta a uno U otro 
lado con respecto a ésta, pero la Visualiza con el rabiílo del OJO. En esta pOSICión no es 
capaz el ;nfante de captar la configuración de íos rasgos faciales de la madre, SIr\O 
únicamente obtener una vISión penférlca, pero sin la pérdida total del contacto Visual 
con ésta. 
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Pérdida total del contacto visual. 

La tercera POSICión impide completamente ai niño tener una VISión de la madre, 
perdiendO totalmente el contacto visual con ésta, ya que baja, gira la cabeza más allá 
de los noventa grados o combina ambas Circunstancias, 

Estas tres posICiones Sirven como referencia, ya que de acuerdo al grado, la dirección de 
la mirada y la posIción de la cabeza del niño, serán las actitudes o conductas que deberá 
externar la madre o sustituta, como respuesta a la enorme cantload de señales que le 
ayuden a establece~ una mejor comunicación e Interacción con el Infante, Estas le 
sirven como tndicadores para aSIgnar funciones sociales a d¡ch2S conductas¡ ya Que los 
movimientos intencionales que reflejan el estado motivaCional interno del niño indicarán 
conductas de agíaac r desagrado, aversión, huida, eVItación! rendICión, sumisión, 
atención, acercamiento, etc 

Todo lo antenor tiene como finalidad el mantener una comunicación estrecha entre 
madre-hiJo, en donde el niño puede presentarse como realizador de señales y la madre 
como la receptora de dicha mformación, 

2.1.3 LA SONRISA COMO RESPUESTA SOCIAL. 

El niño se encuentra equipado innatamente con la capaCidad de emitir y recibir 
Importantes señales sociales, destmacias a la supervivenCia, en donde las expresiones 
faciales juegan un papel importante, ya que permiten conocer o distinguir las emociones 
báSicas de placer, displacer, miedo, alegría, pena y desgracia, 

El Infante nace entonces con un grado sorprendente de madurez neuromuscular fac:al, 
que a lo largo del transcurso de la vida, le permite desarrollar ciertas claves SOCiales 
distlntlVas e individuales para cada ser humano, 

Sterr., D, (1983 p, 77) dice, "asr se puede disponer de los elementos clave para poder 
tipificar ciertas expresiones que van de acuerdo a la personalidad de cada individuo", 

En las primeras semanas de vida, el niño únicamente expresa una sonrisa cuando se 
encuentra dormido, como producto de descargas neurofislológicas no relacionadas con 
los eventos externos, denominándose como una sonrisa endógena o refleja, 

Posteriormente la sonrisa se vuelve exógena y es provocada por eventos externos como 
ciertos estímulos visuaies, acústicos, movimientos, etc La interacción entre madre-hiJo 
provoca el surgimiento de la sonrisa, pero ya conSiderada como una respuesta sociaL 

La sormsa sigue un desarrollo continuo, cubriendo diversa etapas y convirtiéndose en un 
comportamiento Instrumental, debido a que el niño la expresa con la finalidad de que su 
madre pueda Interpretarla y pueda recibir como respuesta una sonrisa por parte oe ella 
o el surgimiento de alguna otra conducta, 

Aproximadamente en el cuarto mes, la sonrisa del niño se convierte en un 
comportamiento más precIso y coordinado, que puede darse Junto con otras 
expreSiones faciales más complejas como pudiera ser el fruncir una ceja, mover 
continuamente sus labios, sonrojarse las mejillas etc, generando una nueva sene de 
combinaciones y e! surgjmiento de nuevas señales. 
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La sonrisa ael niño sufre entonces un proceso evolutivo, que va aesde una actividad 
ref~eJa a la expresión de una respuesta sooal, come resultado del constante Intercamblo 
de informaCión que se efectúa primero entre el niño y la maare y posteriormente con los 
demás. 

2..1,4 DESPLAZAMIENTO HACIA LOS OBJETOS. 

Hacia finales del primer semestre de la vida del Infante, su mterés se centra en agarrar, 
alcanzar y man!pu~ar los objetos que se encuentran a su alcance, ya que cuenta ya con 
la madurez y la coordinación adqUIrida entre su mano y la vista, Esto le permite tener 
una mayor destreza en sus movimientos; manipulando los objetos, percibiendo la 
textura, el peso y la forma de éstos, Por lo que el incremento de nuevas destrezas hace 
que a su vez el niño vuelva a organizar y Jerarquizar nuevos elementos que harán que 
incremente su conoCimiento de nuevos hechos, 

El niño empieza también a tener mayor movilidad, que le ayuda a desplazarse de un 
lugar a otro, por medio del gateo en un inicIo y posteriormente dando paso aun mayor 
desarrollo de esta actividad, hasta alcanzar la posición ereaa de su cuerpo, En esta 
fase la madre ya no es el centro de atención del niño y aunque representa una gran 
ayuda en la obtención de los objetos; el niño cobra cada vez más una mayor 
independenCia, 

2.2 EXPRESIONES EFECTUADAS POR LAS MADRES COMO INICIO A LOS 
COMPORTAMIENTOS SOCIALES. 

2.2.1 EXPRESION FACIAL. 

Lorenzer (1973) Inelca que las madres tienden a desarrollar un estilo propio de 
expresión facial para poder comunicarse mejor con su bebé, que va de acuerdo tanto 
con ellas mismas como con el niño. En donde el infante va descubriendo las expresiones 
raciales como pudieran ser: la sorpresa, alegría y enfado, a partir de las cuales Irá poco 
a poco discriminando Cierto tipO de expresiones que la madre realiza con la finalidad de 
Interactuar y prodigar afecto o para comunicar el estado de ánimo en el que se 
encuentra, llegando a efectuarse una interacción mutua entre la madre-hijo y a la vez 
permite al niño aprender las expresiones faciaies humanas, que le ayudan a establecer 
y practicar una nueva serie de interacciones que puede poner en práctica con sus 
semejantes, 

Esta serie de expresiones le Sirven a la ~adre a regular el curso general de Interacción y 
actúan como señales para poder iniciar, mantener, modular, terminar o evitar una 
interacCión social con el niño, 



35 CAPÍTULO II 

2..2..2. EXPRESIÓN ORAL. 

EXiste otro tiPO de expresiones oue el lactante tendrá que relacionar como es la 
vocallzaCló~, en donde el lenguaje se divide en aquello que se dice y el modo como se 
dice, ya que a veces la madre une el lenguaje con alguna otra expresión como pueden 
ser los gestos, el tono de la voz, movimiento de las manos etc. 

Al prinCipio, la madre utiliza para comunicarse con el bebé pocas palabras o frases muy 
pequeñas, así como el uso de espacIos y repeticiones entre las pronunCiaciones con la 
finalidad de que el niño comprenda \0 que se le está diciendo, peíO posteriormente este 
lenguaje se Irá ampliando hasta llegar a un lenguaje bien codificado y estructurado. 

El niño a través del tiempo también aprende a elaborar sonidos, que al principio serán 
únicamente guturales, pero posteriormente irán conformando un lenguaje más definido. 

2.2.3 EXPRESIÓN DE LA MIRADA. 

Stern, D. (1984 pp. 37 Y 38) dice "la mirada mutua es un potente acontecimiento 
Interpersonal que aumenta en gran medida la atenCión en generai y evoca Intensos 
sentimientos y aCCIones potenciales de algún género 1 que dependen de Jos sujetos que 
interactúan, así como de la situación". 

La mirada de la madre es muy importante, ya que unida al habla, le permite seguir 
comünicándose con su hijo, y a través de este intercambio, centrar la atención del niño 
en su rostro, permitiendo una Interacción cara a cara que resulta especialmente 
importante cuando al lactante se le alimenta con el pecho o el biberón. Además, esto le 
servIrá al niño a identificar entre las otras personas! el rostro de su madre. 

La presentaetón de la cara de la madre facilita la atención del niño, ya que se eSlablece 
un Juego en donde la aparición y desaparición del rostro de la madre incrementa su 
atención, así como el reconocimiento del objew. La consistencia y la frecuencia de este 
tipo de Juego secuencial llama la atención de! niño y forma parte de una serie de 
actividades de tipO social en las que la madre deberá de iniciar al lactante. 

2.2..4 EXPRESIÓN DE MOVIMIENTOS. 

Reymond-River (1978). ~ madre Inicia los movimientos de apapacho con el infante, en 
donde lo rodea con sus brazos, lo levanta y lo mueve, mdicándole al niño que quiere 
estar en contacto con él, lo que crea en el niño gran satisfaCCión. 

La aproximación juega también un papel muy importante en la vida del niño, ya que 
mediante este mOVimiento el niño aprende a tolerar 105 futuros contactos sociales e 
Incluso comportamientos íntimos como son el besar o aproximar su cuerpo hacia otra 
persona. Por ello, las conductas positivas haCia los demás dependen del buen 
desempeño de estas experienCias. 

La madre debe tomar en cuenta que a los lactantes no les gusta ser abordados de 
manera muy cercana, pues puede llegar a existir un sentimiento de invaSión del espacIo 
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tnterpersonal y una reacción Innata de proteCCión natural de la cara y los oJos como un 
reflejo evolutivo. 

AproxImadamente al término de los pnmeros seis meses, el niño será capaz de distinguir 
un gran número de expresIones humanas básicas e Incorporarlas a su compolLamlento 
socIal, pUdIendo combinar vanas expresiones a la vez, produciéndose una Interacciór, 
entre las conductas Innatas y las aprendidas que dan como consecuencia el surgimiento 
de nuevas conductas. 

De acuerdo con el repelLono o combinación ae expresIones que pongan en práctica ia 
madre o SL!stltula de ésta, se determinará la fOíma de! comportamIento del niño como 
resultado de las conductas específIcas de cada indIvIduo. O sea ia externallzación de sus 
diferenCias ind, "id uales 

Algunos padres pueden presentar aigunas inhibiCiones para poder Iransmitir su cariño o 
sentimientos al Infante, debido a circunstanCias específIcas de cada caso o a la presenCia 
de problemas conscientes o inconsCientes que presenten los padres, lo cual les Impide 
externar los sentimientos naturales hacia su descendencia de manera involuntaria, 
provocando en el niño sentimientos dolorosos y de sufrimiento. 

El niño desde su nacimiento busca continuamente la estlmulación que proviene del 
exterior, material necesano en la maduración de los procesos percept'lvos, cognitivos y 
sensonomotnces. 

La estimulación sensorial depende de la intensidad y la complejidad del estímuio, como 
pudiera ser el ruido, temperatura, humedad, dolor, etc., mientras que los estÍmulos 
cognoscitivos se dan debido a la relación que guarda con otros estímulos de referencia, 
dándose un proceso de elaboradón, como resultado de diversas operaciones y procesos 
mentales necesarios en el inicio de la actiVidad intelectual del Individuo. 

Ce~ca de los tres meses de edad¡ la estimu!ación produciaa por múltipies estimuios 
proporcionados por la madre, dan como resultado, que el niño pase de un ser 
únicamente sensorial a un ser cognitiVO, ya que ahora posee la capacidad de crear un 
sinnúmero de esquemas que le sirven como referencia para poder ubicar y comparar un 
estímulo determinado. 

La capacidad del niño de poder tolerar un determinado estímulo, depende de la atención 
que éste desarrolle y le permita regular en determinado momento el flUJO de estímulos 
manteniendo y controlando la excitación interna. 

Stern (1984) menciona que el niño por lo tanto, tiene que aprender a compartir las 
experiencias que se vayan dando en la relación madre-hijo con la finalidad de aprender a 
estar acompañado, crear y compartir con los demás las experiencias de una rel2.ClÓn que 
aDarte de proporcionarle alimentación y protección, le Sirvan como inicio a las 
experiencias de amor y amistad. 

Stern, D (1983 p. 120) dice: "Una vez que el niño se está dIvirtiendo, en el sentido de 
exoenmentar el comportamiento de su madre como lo sufIcientemente Inteíesante para 
caotar su atención y llevar su nivel de eXCitaCión hasta un límite y un ritmo que le 
provoque experiencias emocionales placenteras, manifestará su interés y su placer 
mediante sonrisas y arrullos y con una mira:Ja y un rostro áVidos y atentos. La madre 
experimenta entonces estas expresiones como profundamente gratlflcantes y como 
refuerzos pOSitivos. Procurará, por tanto, mantener al niño en un nivel de atenCión y 
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excitación dentro del cual éste manifestará, a su vez, las expresiones emoClonales que 
provocarán en la madre aquellos comportamientos que mantengan niveles óptimos de 
estlmUlación en el niño. Se pone así en marcna un sistema de retroallmemación mutuo'. 

Es indispensable, que para que se obtengan los mejores resuitados, ia madre esté 
consciente ae que el Juego y ia diverSión ocupan un punto clave en ias Imeracciones 
SOCiales ente madre e hiJO y postenormente con las demás personas; Siendo necesario 
actuar con diSposICión de entrega ae amor, cUidado, esmero e identificación con el niño 
a través de estas conductas. 

Stern (1984) manifIesta que por lo tanto¡ la madíe deberá ser capaz de exponer ias 
fuerzas motivadoras para que el niño desarrolle dicho proceso de interaCCiones 
necesarías en SI..: Vida 'f además posea 18 capaCloac de aj'Jstar contmuamente ~na senE 
de comportamientos que le permitan ampliar este Sistema de mterreiaciones a las otra 
personas con ias que se relacione posteriormente. 

Este periodo de interacción SOCial o de Juego deberá de disponer de tiempos de 
excelenCia en donoe no importa del momento del que disponga la maore para este fin, 
sino el número de actuaciones SOCiales que se lleven a cabo en ese momento, 

Asimismo, no es necesaria la creaCión de un horario previamente establecido, ya que 
esta interacción puede oarse en períOdOS intercalados entre las diversas actividades que 
desempeñe la madre, como puede ser: la alimentación del Infante, el cuidado, ia 
limpieza, los quehaceres etc.; sin embargo existen períOdOS relativamente regulares en 
los que el niño se encuentra más dispuesto a participar en esta serie de juegos, que 
deben ser aprovechados con el fin de Incrementar estas Interacciones, pues mediante 
estas experiencias el niño pOdrá tener un pleno conocimiento de su mundo. 

Es lmportante que cuando la madre y el infante intercambien las señales que dan iniCIO 
al Juego, la madre deberá de procurar poner toda su atención en esta actividad, ya que 
así podrá captar un mayor número de movimientos o señales Que lncremente:¡ 12 
comunicación, aprovechando los momentos en que el niño esté más motivado y pueda 
aprender a desarrollar sus capacidades. 

Lo anterior dará inicio a los procesos que facilitarán la adquisiCión del lenguaje y el 
surgimiento de nuevas conductas que el infante Irá adqUiriendo a lo largo de toda su 
vida y pondrá en prácticas con sus semejantes; incrementando asi el contacto y la 
socialización del individuo. 
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INFLUENCIt, PSICOSOCIAL DEL NÚCLEO FAMILIAR. 

3 LA FAMILIA COMO FACTOR SOCIALIZANTE. 

De acuerdo con las teorias expuestas por Margaret jV¡ahlec, John Bowlby y Erik Eriksor., 
en los capítulos 1 y !I se da a conocer la necesidad de la figura materna en la crianza de 
los hiJOS, ya que mediante la estrecha relaCión que se establece entre madre e hiJO, se 
logra la subsistencia del Infante, el desarrollo y la conVivenCia con otras personas. La 
madre se considera entonces como una de las principales fIguras Incluidas en el 
proceso de SOCialización del niño (primer objeto sociallzante). 

Dichas teorías, de acuerdo con su particular punto de Vista, determinan que la primera 
figura que se relaciona en mayor grado con el niño es la madre o algún SUStituto de 
ésta, Siendo necesaria la relación madre-hijo para su supervivencia, así como para su 
desarrollo físico, psíquico y emocional. 

Por lo tanto, la madre se considera como el primer factor sociallzante, ya que mediante 
el buen desarrollo de la relaCión que se establece entre madre-hiJo, el niño obtiene la 
posibilidad de poder interactuar con otras personas. Por otra paree, la familia 
constituye el primer grupo socializante que finca ias bases para que ei niño pued2 
relacionarse posteriormente con otros grupos incluidos dentro de la sociedad. 

La creación de un vínculo, una simbiosis o un apego; así como el buen desarrollo de 
éste, resulta necesario en la relación madre-hiJo, a fin de obtener la individualización del 
Infante indispensabie en la creación de vínculos futuros con otras personas o grupos 
sociallzantes. 

Deivai (1994), menciona que ia primera relación que establece el niño con su madre, 
puede Hegar a condicionar ¡a posib¡¡¡dad de que el infante estabíezca o no la convivencia 
con los demás, ya que el proceso de socialización dará inicio, dependiendo de ia buena 
resolución que se haya dado del vínculo madre-hijo. Además dependerá de las conductas 
que se hayan estableCido dentro de la familia, permitiéndole al niflo pasar de una etapa 
de desarrollo a otra en donde poco a poco empezará a aprender hábitos de selección de 
significados y cuestiones adaptativas que en un momento dado le servirán como medios 
para ia concepción del mundo que le rodea; así como de una visión de ias costumbres y 
hábitos de una cultura, en la que estará incluido, siempre y cuando cumpla con el buen 
desarrollo de sus funciones dentro de aquelia. 

La resolución del conflicto de dependencia del niño hacia la madre, da como resultado ia 
posibilidad de concebir la necesidad de incorporarse a un grupo soclai o el no poder 
pertenecer a éste. Y se debe principalmente a que el niño desde su naCimiento depende 
completamente de su madre para poder subSistir; Sin embargo medlame la resolución 
del proceso de Individualización, el niño podrá distinguir que el objeto (madre) ya no es 
necesario y único, debido a que ya es capaz de internalizar el concepto del "yo", 
permitiéndole su autocontrol; así como la adopCión de los códigos de conducta, el 
respeto de las reglas y normas estableocas en la sociedad a ra qüe pertenece y proceda 
como los demás, llegando a condUCirse como un miembro responsable, lo cual dará iniCiO 
cuando en el niño empiece a ajustarse a los estándares de su grupo social. 
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la familia se considera como el primer grupo sooallzante, Sin embargo, durante la 
socialización surge en el niño la necesidad de intercambiar experienCias con otros grupos 
a través de su pasado, presente y futuro, de modo que además oe la familia en el 
desarrollo del Individuo pueden tener influenCia diversos grupo que irán Internallzando 
las costumbres, creencias, hábitos y modos de vida que determine la sociedad a la que 
pertenece y de ia cual tomará ¡as estructuras y modos de vida que conformen su destinO 
social. 

De la misma forma, se afirma que la madre es el pnmer factor sociallzante; Sin embargo 
no es la única figura con la que el niño tiene contacto, ya que existen otros grupos que 
tendrán InfluenCia durante el proceso de sOCializaCIón, siendo considerado entre estos 
grupos ei princlpa! y más inmediato la familia. 

Las demandas de socialización que provienen de los adultos se llevan a caDo con éxito, 
como respuesta a la continua influenCia de ios adultos, ya que el niño al Vtnopio de su 
vida es dependieme de ellos. Cabe mencionar que los primeros agentes de sOCialización 
en los primeros aros de Vida dei infante son prinCipalmente los padres, ya que como es 
natural', ellos son los que se encargan de ir estableciendo las normas que regirán la 
convivencia con la familia, en donde se le enseña al niño las normas de conducta, los 
valores de la familia y la aplicaCIón de recompensas y castigos que determinan un marco 
de aprendizaje, que le sirve al individuo como referencia en sus futuras relaCiones con 
otros individuos; Apareciendo entonces el concepto de "super yo", que le ayuda a 
manejar los conflictos entre las demandas del "eiio" y las demandas de los padres o 
figuras equivalentes a la autoridad. 

La familia humane cuenta con una serie de características peculiares que la diferencian 
de otros animales, ya que se establece dentro de la familia la permanencia y estabilidad, 
como producto de la constante Influencia que ejercen los padres, hermanos u otros 
famiiiares en el desarrollo del niño. El contacto y la constante interacción que se da 
dentro de éste grupo, le permite al niño regular su conducta, especialmente en la etapa 
de la infanda y posteriormente crear nuevos lazos afectívos con otros grupos, 

El niño desde su nacimiento necesita de los cuidados maternos y el apoyo de ios 
miembros de su ramiiia para poder sobrevivir como un ente SOCial. Adquiriendo a través 
de las diversas etapas de su desarrollo la posibilidad de Interactuar con ios miembros 
familiares, iniciando el desarrollo de un indiViduo socializado, que interanúa tanto con el 
núcieo familiar, como con otros grupos sociales, que le proporCionarán la seguridad y la 
indlvlduailzación necesaria para poder lievar a cabo sus propios actos. 

Cuando el niño ha crecido io sufiCiente y es capaz de sobrevivir Sin ayuda, se hacen 
presentes otros conceptos, entre los que se encuentran los valores, las creenCias y las 
prohibiCiones que Irán conformando su personalidad, permitiéndole obtener datos del 
medio en el que se mueve, su significado y las posibíiidades con que cuenta para poder 
aCllJar por sí mismo, dándole la capaCidad en un momento dado de rechazar o admitir 
ciertas conductas que no crea pertinentes, como resultado de la maduración obtenida 
mediante el intercambiO de informaCión proporCionada por los demás y que ejerce 
influencia en la constitución de su personalidad. 

Según Van den Berghe (1979, p. 71) mencionado por Delval (1994): "La familia humana 
tiene aparentemente múltiples formas pero en el fondo eXisten una serie de constanCias 
y regulandades", por lo que una vez que el niño posee los atributos, valores y actitudes 
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necesanas para pOder intercambiar información con otros miembros, éste logra su 
IntegraCión soc'lal, permitiéndole la Identificación con las costumbres, conductas, 
creenCias, normas y formas de vida propias del grupo, generadas por la misma SOCiedad. 

Cada cultura establece sus propias normas, valores, intereses, actitudes y creenCias, lo 
que hace necesario contemplar una manera o forma particular de proceder en la crianza 
de los niños. para que estos puedan Integrarse en la SOCiedad en la que se encuentran 
Incluidos. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA FAMILIA MEXICANA. 

Para poder comprender la influencia que ejerce la familia en la socialización del nmo, a 
continuación se desCrIben algunas transformaciones que se han presentado en la 
constitUCión de la famiila mexicana y la repercusión de dichos cambios en la crianza oe 
los niños. 

Recordemos que cada cultura establece las normas, conductas, valores, actitudes, etc., 
que el niño tendrá que externar dentro de su vida social para que éste logre identificarse 
y constituirse como un miembro más de dicha cultura. 

Para poder entender a la familia en México, es necesario ana!tzar el origen de la 
organización familiar en nuesuo país, así como dei papel que ha desempeñado la mujer 
deSde la época de los Aztecas hasta la actualidad en la vioa famiilar. 

Ramírez (1977) relata que dentro de la Cultura Azteca, se encontraba instituido el 
patnarcado como una forma de crianza de los hiJOS, en donde el hombre tenía un lugar 
privilegiado en la familia y una pOSiCIón más elevada con respecto a la mUJer, 
relacionada principalmente con el aspecto sexual. 

Durante esta época la famiila se iniCIaba con el matrimonio, Siendo conSiderada la 
famiila nuciear como el modelo de la formación familiar, constituida por el padre, la 
madre y el hiJO o hiJOS. En esta época el matrimonio era concertado por los ramil;3res y 
no por los contrayentes, debido a que éstos últimos no tenían participación alguna en la 
elección de su pareja, de manera que los padres eran qUienes determinaban de 
antemano que integrantes de la familia debían unirse en matrimonio para establecer un 
nuevo núcleo familiar. 

En el ámbito familiar, el varón o jefe de familia era considerado como el defensor, tanto 
de su familia como de su comunidad, interviniendo en la defensa e integridad de la 
comunidad cuando ésta era amenazada por alguna tribu o pueblo vecino. 

La espera de un hiJO en la sociedad azteca constltu;a un motivo de gran regocijo, 
manifestado por los padres, familiares e incluso otros miembros de la sOCiedad. Desde 
su llegada, la educaCión de los hijos se convertía en una de las prinCipales 
preocupaCiones del matrimonio, la cual se realizaba con mucho rigor y dirigida en 
relación con el sexo del recién naCido. 

Dentro de las diferencias implicadas por el sexo, los hombres podían tener cuantas 
esposas secundanas quiSieran, creándose relaCiones bigámicas, mientras oue a la mUjer 
no le era permitido tener más que un esposo o compañero, conducta Que hace evidente 
el diferente comportamiento, dependiente del sexo, distintiva de esta cultura. 
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las actividades Que desempeñaba un hombre y una mUjer en el campo laboral eran 
también muy diferentes. El hombre eré el encargaao de propOrcionar ei alimento a la 
familia, para lo cual se dedicaba a actividades como son: la caza de animales, la pesca y 
el cultivo de maíz 

A los varones se les enseñaba entonces a cultivar la tierra, a trabajar para comer, a ser 
buenos guerreros y se les transmitían valores morales como el respeto, la humildad, el 
silencio y ia veneración a los dioses. 

A tas mUjeres por su parte, se ~es enseñaba a ser honestas, disciplinadas y abnegadas, a 
servir al hombre, a cuidar su virginidad yana comete' adulterio, a respetar a ias 
autOridades y seguir el consejo de los anCIanos. 

La mujer se dedicaba a actividades referentes a la casa como son: la crial1za de los niños 
y actividades manuales como la alfarería, el hilado y el tejido, además de participar en la 
cría dei ganado y en ¡as actividades de la agricultura. 

La educación de ios hijos dentro de la famiiia, era producto oe una tarea compartida, no 
eXClUSiva de la mujer, ya Que el esposo era un fiel participante er esta actividad. Así, 
ambos padres compartían la responsabilidad de la instrucción de los hijos. 

No era sino hasta que los hijos cumplían los 7 años de edad cuando se decidía cual de 
los padres debía orientarlo, lo cual era determinado básicamente de acuerdo a SI.! sexo. 
La responsabilidad dei hiJO recaía en el padre si se trataba de un varón y en ia madre en 
el caso de ser una niña. 

Esta educación se basó en la recompensa y el castigo, en donde el infante era 
sancionado mediante castigos crueies por sus faltas o mal desempefi.o en sus funciones. 
Entre los prinCipales castigos se encontraban el encajar espinas de maguey en la piel, 
golpearlOS fuertemente, atarlos de los pies y manos y darles a oler el humo de los chiles. 

En cuestiones de educación a los hombres se les permitía obtener una educación formal 
en casas educativas como el Calmecatl y el Tepochcaill, mientras que a la mUjer 
únicamente se le limitaba a las labores domésticas, como parte de un entrenamiento 
para el momento del matrimonio, Amador, Hidalgo y Rocha (1985). 

Ramírez (1977). Menciona Que en la civiiización Azteca la mujer no era valorada y sólo 
se le consideraba como un objeto, ya que la vida de la mujer se sustentaba en la 
deSigualdad de oportunidades, en el control de su cuerpo y su exposiCión a la violencia 
en diferentes grados y formas. 

En el Mé.xico antiguo, se hablaba poco del divorcio, S¡[\ embargo éste sí existía y se 
llevaba a efecto por abandono dei domicilio conyugal, esterilidad de la mujer, deSCUido 
del hogar, abandono de los hijos y gOlpes del esposo a la esposa. 

En la época de la conquista, los Indígenas sufrieron una serie de transformaciones, 
debido a la ImplantaCIón de un nuevo estilo de Vida, confirmando el concepto de la 
deslguaidad sexual, ya que el español tenía una Imagen del hombre fuelle y 
conquistador, mientras que la mujer únicamente era utilizada como objeto sexual, débil 
y sumIsa. 
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A raíz del dominio del pueblo conquistador sobre el pueblo subyugado, el Indígena se 
empieza a distanCia, cada vez más de 12 familia, debido al exceso De trabajo y a la 
condición de eSClavo que lEo otorga el español. En cambio, a la mUjer se le ilgó cada vez 
más a las labores de: hogar, al cUidado de los hiJos y al serviCio ocasional en las casas de 
105 españoles. Esto Impide a la mUjer Indígena seguir realizando las labores de la 
agricultura y la enanza de 105 animales, actividad que pasa a manos de! hombre. 

Dentro de la familia, el hombre era atendido y alabado, en cambio la mUjer realizaba el 
trabajo sin ninguna remuneración ni recompensa y cuando lo hacía fuera de su casa, por 
lo genera! lo hacía únicamente a cambio del sustento. 

Pa,a fines del slgio XVI y pnncipios dei XVII, se da la creaCión de tres grupos sOClaies en 
México: Los indígenas. mestlzos y criollos. Aún cuando e'. grupo Indígerlc que 
predominaba sobre 105 otros dos, tiene que renunciar total y cabalmente a sus antJguas 
formas de expreslón. 

Algunas mujeres indígenas se unen a españoles lncorporándose a una cultura difererlte 
de una manera brusca y violenta, situación por la que se consideran incluso como 
traidoras de la cultura, dando origen a la poblaCión mestiza, subvaluada con relaCIón a la 
españOla. 

Amador, Hidalgo y Rocha (1986) mencionan que los criollos por su parte, aunque hijos 
de españoles nacidos en México, viven una situación simllar a la de los mestizos. Pronto 
se hacen cuidar por la nana, mUjer indígena que se hace cargo del niño desde el 
momento en que nace; esta situaCión lo lleva a relacIonarse con dos objetos infantiles; 
una madre valorizada pero distante (la española) y otra devaluada que le da calor y 
afecto con sus cuidados (la Indígena). Esto lleva al criollo a vivir la pnme,a 
contradicción, pues la mujer que lo alimenta es la que cuJturalmente es devaluada, y la 
mUjer fría y distante hacia é.1 es culturaime.rlte aceptada, por lo que., tanto el mestizo 
como el criollo se encuentran en grandes cO'lf!ictos de identificación múltiple y cOi7lpleja, 
además de ser víctlmos de las contradicciones que necesanamerlte dejan insatisfecha 
una forma de personalidad. 

En la época de la Revolución MeXicana (inicios del siglo XX), la mujer sale de su hogar, 
ya que participa directa y activamente en la lucha armada o sustituye al hombre que se 
encuentra en la batalla en las labores propias de éste. Esta época le permite a la mujer 
expresar Urla sexualidad reprimida, siendo todo io masculino que erl ella lleva, lo que 
llega a impulsar no solo a la propia mujer, sino incluso a su compañero. La época de la 
RevoluCión es un momento en la historia de México en donde la mujer puede expresar 
su feminidad más como muje, que como madre. 

Posteriormente, la salida de la mujer al campo laboral, le permite desarrollar otro tipo de 
actividades fuera de su hogar e incluso llevar una Vida sexual más satisfactOria. Esto la 
lieva a cuestionarse sobre las responsablildades con su propia familia, viéndose 
comprometida a cumplir tanto derltro como fuera de la casa, sirl descuidar las 
obligaciones y compromisos con su núcleo familiar, orillándola a duplicar sus funCiones. 

Es aquí cuando la mujer se cuestiona sobr·e sus actiVidades v sus obligaCIOnes haCia el 
niño, tomando conCienCia de que las actividades extra-hogar la Ilevarl a deSCUidar y dar 
poca atención a sus hijos, debido a la menor presencia femenina en el hogar, además de 
darse cuenta de la necesidad de la ayuda masculina y el apoyo de Instituciones 
educativas o de otra índoie que le auxilien en la enanza de los hiJOS. 
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Esto trae como consecuencia la necesidad de un mayor sacrificio por parte de la madre, 
originando una autonomía forzada, ya que resulta necesario el desempeño del papel 
maternal por parte de la mUjer y el cumplimiento ae diversas acbvidades que 
complememen su función total, que la obliga a compartir con ouas personas e 
instituCiones la enseñanza y socialización del Infante. 

Además la mUjer encuentra que su Inclusión en una sociedad dirigida por el hombre le 
dificulta desempeñar una adecuada partiCipación en el campo laboral, pues tiene que 

enfrentar una constante competenCia con el sexo opuesto, y aún cuando cuente con la 

preparación y experienCia necesaria, se le Impide llegar a obtener una buena 
remuneración por su trabajo. 

Flores Y Reyes (1997) manifiestan que por otra parte, la sociedad y sus instituciones: el 
estado, la Iglesia y la familia son vigías de la sexualidad femenina en función de los otros 
y en función del cumplimiento del papel de madre. La mujer se ve obligada a cumplir las 
normas que se le han e.stablecido desde su infancia, depositando en otros la decisióf1 de 
su sexualidad y el control de su fecundidad, recayendo este control en el esposo, los 
padres, los suegros, las instituciones de salud y/o la iglesia, conductas reforzadas por el 
Sistema y la sociedad. 

La vigilancia y el control de la sexualidad femenina se va construyendo desde la infancia 
y durante ei transcurso de toda la vida de la mUJer, valiéndose de la Ignorancia, la 
prohibición y el peligro a los que las mujeres están expuestas ante la sexualidad 
masculina, encubriéndole toda información sobre el sexo, por temor a despertar en ella 
la curiosidad que la lleve a tener experiencias sexuales prematuras, ya que su obligación 
es la de llegar al matrimoniO "virgen o pura". 

Todo lo anterior constituye el elemento esencial para que la mujer establezca u~a 

relación Insegura con el hombre, expresada a través de la vida familiar; transmitiendo a 
las nuevas generaCiones sus insatlsfacciones y carencias, generando con ello algunas 
alteraciones emocionales en el núcleo familiar que repercuten en la relación madre-hijo; 
así como la creación de nuevas estructuras familiares como producto de las nuevas 
formas de vida. 

Lo anterior trae como consecuencia la creación de nuevas formas de crianza de los hiJOS, 
debido a la constitución y planeación de los nuevos núcleos familiares. 

3.2 TIPO DE FAMILIAS ACTUALMENTE CONSTITUIDAS. 

Phllip (1997), menciona que en los últimos años, se ha dado en las sociedades diversos 
cambiOS en la estructura y número de miembros que conforman a la familia, como 
producto de los distintos fenómenos sOCla!es que han dado cabida a la modificación y 
reducción de sus Integrantes, que sin duda, puede tener consecuencias psicológicas Que 
determinen nuevas pautas de crianza en los diferentes grupos SOCiales que conforman el 
total de nuestra cultura. 

La familia es la principal Influencia socializadora en los niños, pero eXisten muchos tipOS 
de familias, y cada una de ellas puede tener Influencias diferentes sobre los niños. La 
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InfiuenCla de ia familia también puede ser varlabie, dependiendo de ias diferencias 
mdlvlduales que se dan en cada niño. 

De acuerdo con Pnilip (1997), se puede considerar que pueaen eXistir diferentes tipOS de 
familia ya continuación se menCionan algunos de los nuevos núcleos familiares. 

La familia nuclear Que consta de dos personas adultas de diferente sexo, que viven con 
sus hiJoS y comparten una misma casa. Siendo este (lpO de familia la que puede llegar a 
conSiderarse como la más adecuada Dara que se pueda dar una relación satisfactoria 
que incremente el buen desarrollo de todos sus miembros, ya que cuenta con todos los 
elementos necesarios en su conformación como núcleo familiar; Sin embargo también 
depende de la reiaclón matrimonial que se manifieste y que contribuya al ajuste y 
desarrollo de los niños, e Influya en los problemas conductuales que puedan 
presenta rse. 

La familia binuclear es la que se encuentra dividida a causa de un divorcio y consta de 
dos familias nucieares, una constituida sólo por la madre y otra únicamente por el 
padre y en donde los hijos que se hayan procreaao dentro de la primera unión puedan 
permanecer con uno de los progenitores o dividirse entre ambos, en cuyo caso cada 
nueva familia estará encabezada por un solo padre. 

En este tipo de familias se pueden dar mensajes negativos por parte de cada uno de los 
padres, debido a los resentimientos que pudieran estar presentes haCia la ex-pareja. 

La familia mixta o reconstituida, la cual está formada por una persona viuda o 
divorciada que vive con o Sin hiJOS, la cual contrae nuevas nupcias con otra persona que 
puede haber estado casada o no y que puede tener o no hijos. 

Actualmente el 25 o 30 % de los niños son criados por adultos que no fueron sus 
progenitores, como pudieran ser aquellos cuyo origen proviene de familias cuyos padres 
están divorciados, uno o ambos están muertos, padres que nunca se han casado o 
padres que no pueden tener a su cuidado a los hijOS por distintas razones (cuando se 
crea una nueva familia para estos niños, se les nombra hijastros, adoptados o cnados). 

Las familias mixtas se constituyen principalmente de un sin número de elementos que 
conviven cercanamente, que se unen con la fmalidad de brindarse ayuda mutua, siendo 
necesano integrarse a nuevas formas de conducta y en donde todos los mlemoros 
adultos que la conforman tienen autoridad de una u otra forma, lo cual origina que el 
niño a veces reciba una gran diversidad de mensajes que lo confunden, ya que no existe 
una unificación de criterios. 

Familias compuestas.- Este tipo de fami\;a se da cuando los cónyuges tienen hijos de 
sus primeros matrimonio, complementando un nuevo núcleo familiar. En este tipo de 
familias a veces pueden presentarse envIo las por la forma de crianza de los hiJOS, 
debido a que tiene que darse una combinaCión recíproca de las pautas de crianza 
adquiridas anteriormente. 

Familias de un solo padre, estas familias son de tres tipOS 1) en donde el padre ha 
abandonado a la familia y el que queda no se casa de nuevo. 2) cuando hay un padre y 
un hiJO legalmente adoptado. 3) el de la madre soltera que mantiene a su hijo. 

En estos casos puede darse lugar a la pregunta: ¿cómo puede una familia constituida 
por un solo padre ser suficientemente estimulante para los hiJOS? 
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Se sabe Que el gran problema de estas familias es la falta de la representación de una 
Imagen comoleta respecto al hombre o la mUJer. Este tiPO de relaciones dan cabida a 
que el niño reciba mensajes negativos con respecto al oadre ausente, debido a la causa 
que originó la desintegraCión de este núcleo fam!llar, como puede ser el divorCIO, 
embarazo ilegítimo o decepCiones que pudieron darse por diferentes causas. 

La famiiía comunal, conSiste en un grupo de personas que viven Juntas y comparten 
diversos aspectos de sus vidas, sin que necesariamente tengan un parentesco dado. En 
este caso el niño puede ser sometido a una fuerte confusión, debido a los diferentes 
puntos de vista y for'mas de vida de cada uno de los miembros que la conforman. 

Una familia homosexual, constitUida por la unión de dos adultos del mismo sexo que 
viven Juntos con sus hijos y comparten la expresión y el compromiso sexual. Las 
conductas sexuales de este tipo de parejas pueden causar confusión en la Identidad 
sexual del indiViduo. 

Una familia cohabitante consta de dos personas del sexo opuesto que viven juntas, 
con o sin hijos, y que comparten la expresión y comportamiento sexual Sin que se haya 
formalizado el matrimonio legal. La influenCia de este tipo de familia en el niño puede 
ser prácticamente el mismo que en el caso de una familia nuclear, ya que la única 
diferencia eXistente en estos dos tIpOS de estructuras es la existencia de una 
formalización legal de la relación de pareja. 

3.2.1 NUCLEOS FAMILIARES EXISTENTES EN MéXICO. 

!:Os importante hacer un análisis de los diversos núcleos familiares que se contemplan en 
la constitución de la familia en MéXICO, con la finaiidad de ver la posible influencia que 
ejercen en la crianza de los hiJOS, mencionándose para ello la informació~ proporcionada 
por el iNEGI, la cual aparece en la siguIente página: 
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El InstItuto Nacional de Estadíst¡co¡ Geografía e Informática (INEGl) en el Xl Censo 
General de Población y Vivienda, 1990 indica que actualmente en MéxIco eXisten varios 
opos de estructuras fam!hares¡ según se indica a contrnuación: 

I 

TIPOS DE FAMIL!.4S EXISTENTES EN MEXICO SEGUN CENSO DE 1990, 

NüClEARES. 

MATRIMONIOS SIN rllJOS 
MATRIMONIOS CON HIJOS 
JEFE CON HIJOS 

AMPLIADOS. 

MATRIMONIO CON PADRES O SUEGROS 
MATRIMONIO CON YERNOS O NUERAS 
M.ATRIMON!O CON NIETOS 
MATRIMONIO CON PADRES O SUEGROS 
y YERNOS O NUERAS 
MATRIMONIO CON PADRES O SUEGROS Y NIETOS 
~Y1ATRI~·10NIO CON PADRES O SUEGROS 
Y YERNOS O NUERAS Y NIETOS 
iv1ATRIiv10NIO CON YERNOS O NUERAS Y NIETOS 
MATRIMONIO CON OTROS PARIENTES 
JEFE CON PA.DRES O SUEGROS 
JEFE CON YERNOS O NUERAS 
JEFE CON NIETOS 
JEFE CON PADRES O SUEGROS Y NUERAS O YERNOS 
JEFE CON PADRES O SUEGROS Y NIETOS 
JEFE CON PADRES O SUEGROS, YERNOS O 
NUERAS Y NIETOS 
JEFE CON YERNOS O NUERAS Y NIETOS 
JEFE CON OTROS PARIENTES 

COMPUESTOS. 

MATRIMONIO CON NO PARIENTES 
JEFE CON HIJOS Y NO PARIENTES 
MATRIMONIO CON OTROS PARIENTES Y NO PARIENTES 
JEFE CO¡~ OTROS PARIENTES Y NO PARIENTES 

HOMBRES SOLOS 

MUJERES SOLAS 
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Philip, F. (1997). Con base en lo antenor, afirma que en la actualidad ya no es posible 
referirse a la familia tomando como referencia únicamente a la familia nuclear, ya que 
ahora cuando las familias son tan diferentes en estructura y composiCión, la influenCia 
de los diferentes miembros de la familia pueoe ser muy vanable, y dar como resultado 
una importante modificación en la comunicación entre los diversos miembros de la 
familia que la conforman. 

Thornton, Chatters, Taylor y Allen, (1990), (mencionado en Philip, 1997), manifiesta que 
"en conjunto la familia es el pnnClpal transmisor del conocimiento, los valores, actitudes, 
roles y hábitos que una generación transmite a la siguiente" 

Mediante el modelo y ejemplo, la famíiia Influye en el moldeamiento de la personalidad 
de lOS niños y la forma de actuar que se vuelve cotidiana en el convivir con los dem2s 
agentes sOClalizantes. 

Por lo tanto la familta ayuda a que el niño aprenda las costumbres y los valores de su 
sOCiedad por medio del estrecho contacto entre todos sus miembros, permitiendo el 
aprendizaje por medio de la interacción continua y permanente, que le ayuda a for¡ar las 
conductas requeridas sOCialmente. Ya que a través de la observación, los niños 
incorporan las conductas expuestas por los padres, debido a que éstos constituyen los 
objetos idealizados a los que el niño desea imitar y además poseen el otorgamiento del 
amor y el reconocimiento como recompensa. 

Los padres dentro de la familia constituyen un elemento esencial en la formación de las 
pautas de conducta del indiViduo; así como los que proporcionan la instrUCCión informal 
para posteriormente dar paso la enseñanza de tipa formal que se llevará a cabo a través 
de las instituciones educativas. 

Gaona (1999) menciona que la educación formal es transmitida prinCipalmente por la 
escuela y otros grupos, los cuales hacen posible que se fomenten, refuercen y 
mantengan los valores y formas de conducta que han sido transmitIdos por Ja familia y 
fomentados por ia sociedad y la cultura en los que se encuentran incluidos. 

Sin embargo, no todos los niños son influidos por sus familias de una misma manera, ya 
que esta depende de la intensidad, constancia, frecuenCia y duración de los contactos 
sociales que tienen los padres con sus hijos. Así mismo, del cariño, el contacto físico, la 
conv·¡venCla y el tiempo que disponen para ellos. Ya que todo esto en conjunto 
determina que el niño aprenda y se encuentre motivado para poder almacenar todas 
esas conductas que le crean satisfacciones personales. No obstante, las diferencias 
individuales tendrán también un gran peso, ya que no todos los individuos responden de 
la misma manera a situaciones similares, por io que se verán afectados de acuerdo a sus 
diferenCias genéticas, temperamentales, de percepCión cognosCitiva, desarrollo y niveles 
de maduración. 

Satir (1978), dice que no todos los padres pueden tener una influencia positiva en la 
educación de sus hijos, ni pueden crear las condiCiones necesarias para que el niño 
pueda desarrollarse en forma armoniosa, debido principalmente a la eXistenCia de 
algunos desajustes pSicológicos en ellos mismos, lo cual puede impedir que sé de una 
buena comunicación entre los diversos miembros de la familia. 

Estos desajustes pueden ser de diversa índole corno son: malas relaCiones en el 
matrimonio, carácter de los padres, antecedentes en la Vida infantil e InsatisfacClones 
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propias de los padres (generalmente canalizadas a Jos hiJOS), condiciones pSicológicas, el 
estrés produCido por las condiciones ambientales, etc. 

Así, la condición de vida que se le otorgue al niño puede dar como resultado un mayor 
desarrollo)' una comprensión de las normas SOCiales que se le hayan transmitido, 
mediante la buena partiCipación de todos los miembros que constituyen la familia 

Mientras tanto, las condiCiones adversas que se presenten en el núcleo familiar tendrán 
como consecuenCia algunos desajustes en el desarrollo de ios niños, que pueden Incluir 
alteraciones en la conducta, anSiedad o agresiVidad, e incluso Inseguridad, Tal es el caso 
de aauellos niños que se encuentran alejados emoCionalmente de sus padres, 
presen;:ando conductas menos satisfactorias y por lo tanto tienen más problemas para 
pOder relacionarse posteriormente con otros miembros SOCiales, 

Philip (1997) dice que otros factores negativos pueden relacionarse con la agresión física 
y los niveles elevados de abuso, que generan en los niños niveles mayores de ira, temor 
y tristeza, y pueden influir en sus estados de ánimo, para posteriormente dar origen a 
problemas pSicológicos como consecuenCia de la presencia de interacciones inadecuadas 
dentro del contexto familiar. 

3.3 TIPOS DE AUTORIDAD UTILIZADA POR LA FAMILIA. 

Las formas de crianza de los hijos pueden ser afectadas o determinadas no sólo por la 
constitución familiar, sino por otros factores, como la clase de autOridad que ejercen ios 
padres en la conducta de sus hijos, ya que los adultos son los que tienen a su cargo la 
enseñanza o instrucción de las normas sociales que el niño deberá de externar con otros 
grupos socializantes, 

Reusche, (1997), menCIona que los patrones de enanza dependen en gran manera de la 
relación que se establece entre los padres y los hijOS y que de acuerdo con éstos se 
pueden obtener o distingUir algunas formas funCIonales de autOridad de los padres, 
dentro de ias que se pueden incluir: 

3.3.1 La autoritaria. 

Se caracteriza porque él o los progenitores son insensibles y exigen a sus hijos que vean 
la obediencia como una Virtud, castigándoseles con fuerza, exageran el respeto a la 
autoridad, restringen la autonomía y desalientan en el niño la seguridad en sí mismos. 

Este tipo de paternidad crea niños inseguros, temerosos, dependientes, irritables, poco 
asertiVOS, hostiles, malhumorados y abiertamente agresivos, 

3.3.2 La autoritativa. 

Los padres autoritatiVOs son más sensibles, pero aún eXigentes; sin embargo tratan de 
dingir las actividades de sus hiJOS de manera racIOnal, fomentan la discusión; pero a la 
vez ejercen un control firme cuando los niños desobedecen, los vigilan constantemente, 
sin ser por ello abiertamente restriGivos, utilizan la razón y algo de afirmación de pOder 
para lograrlo, Estos padres reconocen las necesidades e Intereses indiViduales de sus 
hiJos, pero establecen normas de conducta. 
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Los niños de estos padres son los que presentan el mejor ajuste, logrando un mejor 
contro'l, fomentan la segundad y la confianza en los niños y por lo tanto su comoetencia 
socia 1 se Incrementa, 

3.3.3 La permisiva. 

Los padres permisIvos no ponen ninguna restricción a sus hiJos, no utilizan ninguna 
medida de control fíSICO, aceptan sus Impulsos y acciones sin tratar de moldear su 
conducta y no son eXigentes, Algunos de estos padres son protectores y moderadamente 
cariñosos u otros dejan a los niños hacer lo que deseen, como queriendo eVitar su 
responsabilidad. 

Estos !liños tienden a ser rebeldes] agresivos¡ ImpulsIvOS y socla!mente Incapaces. La 
falta de disciplina en el hogar se llega a asoCiar con agresión sOCIal y reChazo por parte 
de sus compañeros. 

3.3.4 La negligente. 

Estos padres son demasiado insensibles y no exigentes, no prestan atención a sus hijos 
y no cumplen con su rol de padres. Carecen de métodos correctivos y no se involucran 
en situaciones que les sean inconvenientes. 

Los hijos de estos padres son casi siempre niños solos, no sociables, rebelces, 
conflictivos y Sin valores. 

3.4 Diferencias culturales. 

Otros factores que pueden repercutir en la crianza de los hiJos pueden ser las diferencias 
culturales, ya que cada cultura establece de antemano la forma de proceder dentro de 
dicha cUltura, compartiendo una serie de sistemas y valores comunes, así como 
opiniones semejantes, en los cuales deberá de basarse la familia para poder establecer 
las normas, prinCipios, valores, actitudes etc., que conformen el ambiente social en el 
que deberá desenvolverse el nuevo miembro sOCIal. 

Musen, Conger y Kagan (1987), manifIestan que la forma en que se crían los nlnos se 
encuentra estrechamente relaCionada con el sistema de valores de la cultura. Y estas a 
su vez pueden sufrir modificaciones por las diversas transformaciones que se dan como 
producto de los cambios existentes en el transcurso de cada época, generación o periodo 
de vida, dándose como consecuencia algunas transformaciones en su contenido. 

En tanto que la cultura es la encargada de establecer los métodos y contenidos de las 
pautas de socialización; las formas de crianza determinan las características de 
personalIdad, los motivos, las actitudes y los valores presentes en cada indIvIduo. 

Estos conceptos son transmitidos principalmente por la familia, debido a que ésta 
constituye el grupo de mayor influencia en los primeros años de la vida del infante. La 
constante interaCCión que los padres y los hermanos establecen con el Infante, les 
permite regular y modificar de manera constante la conducta del niño. logrando así la 
mejor adaptaCión de éste a su medio social. 

Sin embargo, las normas y valores pueden a veces ser modificados por la influenCIa de 
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otros grupos sOClalizantes O la exposición a algunos medios 
Influyen total o parCialmente en el pensamiento del indiViduo, 
contranas a las que se les han enseñado dentro de la famlllo. 

3.5. Uso de la recompensa y el castigo. 

CAPÍTULO III 

de comunicación que 
externando conductas 

PhlllP (1997 p. 269) menciona : "La palabra disciplina viene de la misma raíz que 
"discípulo" aue significa "el que aprende". Por ello, disciplina es un proceso de 
aprendizaje, de educaCión, por medio del cual tiene lugar la sOCIalizaCión". 

En el transcurso de la sOCialización, los padres utilizan una amplia variedad de prác;:icas 
y té::ni::as de diSCiplina en la enanza de los hijOS, esto con la finalidad de modificar la 
conducta del niño, Papalla (1992). Yen donde algunos padres suelen ponen en práctica 
los mismos patrones de cnanza que utilizaron sus propios padres o en caso contra no, 
adoptar prácticas que son muy diferentes de las manifestadas por aquellos. 

Para alcanzar las metas diSCiplinarias, los padres a menudo suelen utilizar las 
recompensas y castigos como medios para poder obtener la diSCiplina de los hijos, así 
como respuestas apropiadas a las normas establecidas dentro de la familia. 

La utilización del castigo y la recompensa juega un papel muy importante en la cnanza 
de los hiJOS, debido a Que mediante el buen uso de estos reforzadores los padres pueden 
obtener respuestas positivas o negativas a las conductas que se pretenden establecer. 

El principal propósito de la disciplina no es el de castigar, sino enseñar a los niños una 
serie de conductas apropiadas a las normas y reglas que deben estar presentes en su 
comportamiento y que posteriormente pOdrán en práctica con las otras personas y los 
otros grupos con los que tendrán contacto. 

Los padres, mediante métodos diSCiplinarios, pretenden sensibilizar la conciencia y 
desarrollar un mayor autocomrol de los niños, para que estos puedan vivir de acuerdo 
con las normas de conducta, las reglas y las regulaciones establecidas por la cultura a la 
que pertenecen. 

La buena utilización de los castigos y recompensas por parte de los padres, permiten al 
niño obtener mayor seguridad en él mismo, ya que le dan la oportunidad de explorar, 
comparar y experimentar un sinnúmero de hechos necesarios en su desarrollo social y 
cognitivo, adquiriendo el niño mayor destreza y seguridad en la adquisición de nuevas 
conductas, creencias, normas y motivos apreCiados por su familia y por el grupo cultural 
al que pertenecen. 

Si el niño explora su entorno con mayor seguridad e independencia, poseerá una 
mayor autonomía; así como, el incremento en sus motivos de logro, permitiéndole 
posteriormente crear un mayor número de interacciones que le lleven a Incrementar su 
entorno socia l. 

Al principiO, el control es establecido por los padres. Sin embargo, se pretende que a 
través de la disciplina, el niño llegue a utilizar el desarrollo de controles Internos que le 
sirvan prinCipalmente a normar su propia conducta y ayuden en el proceso de 
socializaCión que se establece cuando el niño ya es capaz de inte"nallzar dicha 
Información y hacerla parte de sus propias normas de conducta. Siendo Importante 
menCionar que los métodos diSCiplinarios pueden variar de acuerdo a la edad dei niño, 
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la comprensión de las normas y el nivel de desarrollo. 

3.6 La observación, imitación e identificación. 

Musen, Conger y Kagan (1987). indican que los nmos por medio de la observaCión, 
imitan y se Identifican con sus padres, adqUiriendo muchas de las respuestas que 
deberán aprender para poder Interactuar con las demás personas, ya oue éstos sirven 
como modelos durante el proceso de sOCialización, en donde el niño aprende las 
maneras y formas de proceder de los miembros de su familia, debido a que éstos 
iniCialmente tienden a observar en sus mismos padres las conductas Que van 
externando, poniendo en práctica aquellas conductas observadas. 

Teniendo la identificación un sentido fundamental en el proceso de sOCialización del 
niño. ya que mediante ésta, el niño logra identificarse con el modelo de su propio sexo, 
creando en él un sentido de Identidad que le da la capaCidad de confirmarse como un 
individuo propio y capaz de desarrollarse por sí mismo. 

Los padres sirven entonces como modelos de las conductas qlJe se pretenden establecer, 
ya que los niños adquieren muchas de sus respuestas como producto de la observaCión 
de las acciones de éstos, afirmando qlJe la socialización se puede Iiegar a establecer a 
través de la Identificación y la imitación de dichos modelos. 

Los niños tienden a imitar en todo lo pOSible las acciones y la forma de proceder de sus 
padres o famUiares y estas conductas tendrán que ser Incrementadas mediante 
reforzadores o ser eliminadas a través del castigo. 

La familia desarrolla un papel modelador de sus miembros, en donde el nlno tiende a 
imitar las conductas que se le han expuesto a través de la constante interacción que se 
desarrolla no sólo con los padres, sino con sus hermanos, abuelos u otros familiares que 
se encuentren inclUidos dentro del grupo familia. 

Con respecto a la identificaCión sexual Papalla (1992), menciona que los niños al nacer 
únicamente cuentan con su apariencia sexual, o sea que biológicamente se puede decir 
que el niño es aquel que posee genitales externos de varón o sea la presencia del pene y 
testículos; en cambiO la niña es considerada como tal, debido a la presencia de órganos 
sexuales femeninos como son: vagina, matriz y ovarios. 

Sin embargo, es necesaria la ayuda de los padres en el desarrollo del proceso de 
identificación sexual del niño, para que éstos puedan aprende y comprender que 
eXisten d¡ferencías específicas entre un sexo y otro, SIendo posible que el niño a través 
del proceso de identificaCión pueda adoprar las caracterís1:lcas, específicas, creenCias, 
awtudes y comportamientos del sexo que le corresponde. 

3.7 La influencia de! padre en la identificación sexual del niño. 

Es de suma importancia la presenCia del padre dentro del núcleo familiar debido a la 
necesidad que tiene el niño de pOder Identificarse con la figura de su mismo sexo, ya 
que el padre sirve de modelo en este proceso. Dio Bleichmar (1997). 

DIO Blelchmar (1997 p. 43), dice «El niño manifiesta un espeCia: Interés por su padre, 
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quisiera ser como él y reemplazarlo en todo. Podemos, pues, decic que hace de su padre 
un Ideal Esta conducta no representa, en absoluto, una actitud pasiva o femenina con 
respecto al padre (o a lOS homores en general), SinO que es estrictamente mascuilna y 
se cancilla muy bien con el Complejo oe Edipo a cuya preparació" contribuye. 
Simultáneamente a esta identificación con el padre, o algo más tarde, comienza el niño 
a desarrollar una verdadera catexls de objeto hacia su madre de acuerde al tIpO de 
elección anaclítlca. Muestra dos órdenes de enlaces pSicológICamente diferentes: uno 
francamente sexual haCIa la madre, y una Identificación con el padre, al que conSidera 
como modelo a Imitar. Estos dos enlaces coexisten durante algún tiempo Sin inflUirse ni 
oponerse entre SI> > 

El niño a través de la resolución dei complejo de EdIPO, llega a identificarse con el padre 
del mismo sexo e Inhibe ei amor por el sexo opuesto, llegando a construir su Identidad 
masculina que representará el género que se le ha otorgado socialmente y a travÉs de 
esta expenencia IleQa a confirmar que tiene las mismas características de! modelo a 
imitar, Identidad masculina que construye por mediO de la identificación. 
Dio Blelct1mar (1997 p. 52) manif[e.sta que por lo tamo "el padre particioa en la 
construcción de la masculmidad del niño en forma múltiple: 1) como modelo ejemplar del 
cuerpo anatómIco del hombre; 2) como modelo de hombre masculino en sus roles 
sociales; 3) como modelo que valoriza su propia masculinidad y desea favorecerla en su 
hijo (su capacidad donativa); 4) como modelo de hombre'masculino aceptado y deseadd 
por una mUJer, Y 5) activamente por la promoción de deseos y conductas en el hijo - a 
través de sus propios deseos y expectativas acerca de quÉ es lo que quiere que el hijo 
varón sea -, y por el grado de compromiso en impulsar esta identidad". 

La sociedad puede influir en los papeles de género y el comportamiento de los hombres 
y mUjeres de su cultura. Ya que ella determina las formas o maneras de proceder de 
unos y otros, haciendo Que los niños lleguen a aSimilar en su pnmera infancia los 
papeles de género que se les ha Impuesto y trasmitido a través de la familia. 

Los niños cuando ya se han identificado con su propio sexo Dueden tener la seguridad de 
que permanecerán con ei mismo sexo, aunque se vistan diferente o jueguen con 
juguetes que no corresponden a su sexo, logrando así su Identidad sexual. 

Esto demuestra que la influencia cultural puede inflUir en la tipificación de género y que 
los papeles de género pueden varían de una cultura a otra, así como que 105 padres 
manifiestan las formas de crianza a los que han s\do expuestos y cuando los dos padres 
comparten la responsabilidad de la crianza de los hiJOS, se puede llegar a mejorar las 
relaciones maritales, incrementando el bIenestar familiar. 

3.8 La influencia de los hermanos. 

Los padres no son la única influencia en el desarrollo social de sus hIjos, ya que también 
los hermanos pueden ejercer una influenCia en el comportamiento de éstos Ph,l[p 
(1997). 

Generalmente las relaciones que los niños manifiestan con sus propios hermanos son 
las que llegarán a utilizar en las relaciones con oLros niños, por lo tanto si esta relación 
Se establece adecuadamente Éste pOdrá posteriormente comunicarse mejor con 105 
demás. 
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Las relaciones Que se llegan a establecer entre hermanos se pueden considerar como 
únicas, pues pueden ser muy diferentes a las que se han estableCido con los padres, ya 
que los niños pueden tener ;ntereses comunes o puntos de vIsta más o menos iguales. 

SIf1 embargo, estas relaciones se pueden ver afectadas por factores Internos y externos, 
en donde las diferenCias Individuales de cada individuo InflUirán en su comportamiento; 
así como su temperamento y personalidad. Siendo algunos de los factores externos que 
Influyen en las relaCiones entre hermanos: el orden de nacimiento, el número de hiJOS 
dentro de la famiiia, el lugar que ocupa el niño entre ellos, el sexo de los hermanos con 
referenCia a su propiO sexo, las relaCiones que se establecen entre los hermanos, etc. 

La presencia de los hermanos pueden llegar a ejercer influenCias Significativas en la 
personalidad y en la conducta social del niño. Ya Que mediante la Interacción constante 
que se da entre éstos, se llega a establecer patrones de convivencia con los demás, 
poniendo en práctica las conductas y normas establecidas dentro de esta relación, 
externando la lealtad, protecCión, competenCia, agresividad, dominio, seguridad, etc. 

Musen, Conger y Kagan (1987) establecen que los hermanos mayores pueden llegar a 
considerarse como maestros, guías de. modelos disponibles para la identificación y la 
imitación; así como compañeros y amigos en donde surgen las primeras reglas de 
conducta o reglas SOCiales. 

Los hermanos en el caso de núcleos familiares con un solo padre, pueden llegar a 
sustituir o servir de modelos en la identificaCIón sexual de los hermanos menores. Ya 
que éstos llegan a representar dicha figura. 

Sin embargo, no es únicamente la presencia de los hermanos la que puede influir en la 
adquisiCión de normas y valores en el niño, pues pueden intervenir cualquier otro 
familiar que se encuentre Incluido en la famiiia, como pOdría ser el caso de los abuelos, 
tíos, etc. 

Como se observa en el presente capítulo, la influenCia de la familia en la socialización del 
niño es de suma importancia, ya que mediante la Interacción que se establece con cada 
uno de sus miembros, el niño llega a obtener los elementos necesarios en la 
conformación de su personalidad; así como la creación de valores, normas y conductas 
que deberá de externar en la creación de nuevos vínculos con otras personas y otros 
grupos. 
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DESARROLLO PSICOSOCIAl DEL NIÑO. 

4 SOCIALIZACION. 

En el caDítulo anterior se habló de la necesidad que tiene el niño de Interacwar con 
otras personas, considerando a la famiHa como el primer grupo sociailzante; en 
el presente capítulo veremos como a través de esas expenenc;as soc;alizantes con la 
familia, el niño puede empezar a externar conductas sOCiales con otras personas o 
grupos fuera de su ambiente familiar. 

4.1 DEFINICION. 

La sOCialización es el proceso por el cual las personas aprenden, adoptan e 
internallzan los estilos de comportamiento, los valores, las creenCias, las costumbres 
y el modo de vida de la sociedad a la que pertenecen; así como la concepCión del 
mundo en el que Viven, con la finalidad de que pueda funcionar dentro de ella. 

Según Delval (1994) la socialización es el proceso por el cual la gente adopta los 
códigos de conducta de la sOCiedad, logrando el respeto de sus reglas y dura toda la 
vida del indiViduo, pues acompaña tOdOS los cambios sociales que requiere el 
individuo para poder adaptarse cada vez más a la sOCiedad a la que pertenece. 
Debiendo ser aprendidos por el niño para poder ser considerado un miembro más de 
dicha sociedad. 

Mussen, Conger y Kagan (1987 p. 322), dicen: "El término socialización designa el 
proceso por el cual el individuo adquiere las conductas, creenCias, normas y motivos 
apreciados por su familia y por el grupo cultural al que pertenecen". 

4.2 ANTECEDENTES. 

Edward Y i'iarnold (1980 p. 89) mencionan. "Desde su aparición en el mundo, los 
seres humanos se hallan rodeados de contactos sociales" 

Philip (1977) dice: Al iniCiO el niño no cumple con ninguna norma, ya que no tiene 
concienCia de lo que le rodea, sin embargo a través de Jas múltiples experiencias que 
obtiene de los seres con los que convive, se da inicio al proceso de socialización que 
le permite aprender y desarrollar nuevas capacidades sociales durante toda su vida. 

Siendo la madre el primer objeto socializante dentro de este proceso, ya que en 
la edad temprana el niño tiene Ja necesidad de crear una relaCión madre-hijo que ie 
permita obtener los elementos necesarios para su supervivencia y posteriormente dar 
Inicio a otro tipo de relaCiones con otros grupos, siendo la familia considerada 
como el primer grupo sociaHzante, que ayuda al niño a que internalice Ciertos 
valores, creenCias, normas, pautas de conducta y reglas que ha establecido de 
antemano la sociedad a la cual pertenece y que es en suma el producto de la 
cultura en la que se inclUirá, permitiendo el IniCIO a nuevos vínculos. 

El niño a través de ia convivencia con ios demás Done en mal'cha su potencial de 
conductas innatas que unidas a las experiencias sociales que vayan experimentando, 
intercambia las señales, conOCimientos y experiencias del medio que le rodea 
haciendo posible concebir un mundo social, que de acuerdo con las conductas 
sOClallzantes que se hayan estableCido dentro de la familia le permitirá al infante 
pasar de una etapa a otra, así como de un vinculo a otro; aprendiendo hábitos y 
cuestiones adaptativas. 

Es Importante mencionar que el niño reCibe Originalmente las conductas sociales de 
su propio núcleo familiar, ya que los padres transmiten al Infante las creencias, los 
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valores, actitudes, normas y forma de percibir el mundo con el que comparte. Este es 
a su vez produao de las normas SOCiales en las que se encuentra Inmersa la familia, 
pues parte oe las formas de enanza están dictadas por las reglas sOCiales y la 
aSimilación de éstas por parte del Infante, le da la posibilidad de pertenecer a una 
cultura. Dentro de ella pOdrá exponer sus sentimientos de seguridad, autoestlma y 
saludable integración, permitiendo ser aceptado en el grupo SOCIal del que formará 
parte y con el cual pOdrá Interactuar, haciendo que madure a través de los 
intercambiOS de Información y canales de comunicaCión a los que el niño se 
encuentre expuesto. 

Deival (1994), dice que el medio SOCial constitüye el ambiente natüral el. el qüe se 
puede dar el desarrollo SOCIal del ser humano, pues el ambiente SOCial influye desde 
el momento ero que los padres deben deCidir si ha de nacer o no el niño y cuales 
serán las circunstancias para la evolución del individuo; no obstante, una de las 
características de los seres humanos es que se encuentran dotados de la capacidad 
necesaria para desarrollarse dentro de este ambiente social. 

4.3 PROCESO DE SOCIALIZACION. 

El niño a través del proceso de socialización, inicia la Interacción con sus 
semejantes, lo cual le ayudará a aprender las rormas y comportamientos necesarios 
para poder conVivir en una sociedad y a su vez dentro de una cultura. Por io que en 
este capítulo se explica el proceso de la socialización del niño, tomando como base la 
edad de O meses hasta los 11 años aproximadamente, ya que después de esta edad 
el niño puede ser considerado como un adolescente. 

1. La fase narcisista del desarrollo (de O a 2 meses aproximadamente). 

Reymond-Rivler (1986), olce el niño en el momento de! nacimiento carece del 
conocimiento de su entorno, por lo que tiene que poner en práctica su motricidad y la 
utilización de sus sentidos, ocupando el mayor tiempo en el desarrollo de su aparato 
sensoriomotriz y concentrando sus principales actividades en 12 nutrición y el sueño. 

Al principio el infante no puede distingUir entre él y cualquier otro objeIO, ya que su 
mundo esta formado únicamente de sensaciones, las cuaies IOdavía no es capaz de 
identificar como agradables o desagradables; Sin embargo, a través de las múltiples 
experiencias y contactos con la persona que se encarga de proporcionarle su 
alimento (la madre o persona sustituta), el niño puede poco a poco Identificar la 
experiencia agradable de la lactancia; debido a que mediante esta actividad son 
saciadas las tensiones y aliviado el malestar que el niño siente por la falta de 
alimento. 

En el caso del sueño se presenta una situación semejante en donde el niño despierta 
únicamente para ser alimentado y posteriormente se vuelve a dormir debido a que el 
niño ha satisfecho sus pulslones. 

A la semana de naCido, aprOXimadamente, el niño empieza a desarrollar conductas 
cada vez más específicas, como girar la cabeza haCia la madre en el momento que 
ésta le proporciona su alimento, pero sin distinguir todavía entre una persona y 
cualqUier otra que Sustituya a la madre en esta actividad, por lo que este tiPO de 
conductas son corslderadas como respuestas reflejas, y aunque a las tres semanas 
de naCido ya reacciona a la voz humana con movimientos de succión, estos 
movimientos siguen considerándose como reflejos. 
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Sin embargo, si el mfante en la cuarta semana presenta un buen desarrollo de esta 
etapa, puede empezar a distinguir entre otros sonidos y la voz humana, reaCCionandO 
cada vez en forma más especifica y distmgulenao entre la voz de la madre y 
cualquier otro familiar que lo esté atendiendo en ese momento, empezando a 
externar una sonrisa como respuesta social. 

Otra de las conductas que se observan en este momento es la del acercamiento, en 
la que el Infante deja de llorar en el momento en el que se acerca un adulto a 
consolarlo; Sin embargo, este conducta sé considerada aún como una reacción 
refleja. 

Mahler (1990), menCiona que el niño al nacer se encuentra rodeado de un mundo de 
sensacior¡es, en el cual no puede distinguir le real de lo irreal, etapa denonmada 
como "autismo primario", la cual es superada para dar lugar a la formación de una 
simbiosis madre-hiJo donde la madre pueda brindar su ayuda para poder Ir 
conformando un "yo" separado que le permita actuar por sí mismo en la formación de 
su personalidad; sin embargo, SI el niño no logra salir de ese autismo primario, dará 
inicio a un "autismo secundario" (considerado patógeno), en donde puede 
experimentar pánico en el momento en el que deba separarse de la madre para 
funcionar por si mismo y por la pérdida de identidad, prodUCiendo un efecto 
traúmatico, que puede dar Jugar a algunas conductas anormales en el desarrollo de 
la personalidad del niño (psicosis, neurosis o alteraciones psicosomáticas). 

2. Fase preobjetal (de los 3 a los siete meses aproximadamente). 

Reymond-Rlvier (1986). Aproximadamente a los tres meses de edad se produce la 
sonrisa ante ia mirada del adulto y el apaciguamiento al aproximarse éste, como 
respuestas conscientes a estímulos externos, dando inicio a las primeras conductas 
sociales y al desarrollo de una nueva etapa llamada preobjetal. 

En ia fase preobjetal se considera a la sonrisa dei infante como la pr:mera respuesta 
dirigida, intencional e identificada como el Inicio de una relación personal; en ~donde 
dicha respuesta según Spitz, mencinado en Reymond-River, (1985), es la pnmera 
respuesta social limitada a la única cara vista de frente y sonriente ( de su madre o 
alguna sustituta de ésta), ya que si se modifica la pOSición de frente, el niño no logra 
reconocerla. No es sino hasta 105 cinco meses de edad cuando empieza a extender 
esa sonrisa a otros objetos, debido a que el bebé cuenta ya con la capacidad de 
diferenciar a las personas de los objetos que le rodean. 

AprOXimadamente entre los seiS y ocho meses, el infante micia la diferenciaCión 
entre una persona y otra, siendo la madre plenamente identificada, ante un mayor 
número de personas, externando a la vez una sonrisa social cuando se trata de la 
madre y suspendiendo esta acción cuando se trata de alguna otra persona, como 
producto de la capacidad en el niño de la selección de respuestas, eliminando así la 
Idea de la sonnsa automática. 

3. Periodo objeta!. 

Hacia el octavo mes de vida aprOXimadamente el niño manifiesta lo que se ha 
designado "la angustia de Jos ocho meses". Esta reacción puede variar ampliamente, 
desde cierta prevención por parte del niño, hasta la presencia de llanto, gritos y 
forcejeo en el momento en que se siente observado por un extraño y no está 
presente la madre. 

Sin embargo, no es el hecho de que no conozca o identifique a dichas personas (ya 
que puede ser la abuela, tía, una hermana etc.), sino más bien, que la madre no se 
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encuentra en el momento que el nmo la necesita, presentándose el temor como 
producto de la pérdida de esta figura tan representativa para él, que provoca en él 
una gran angustia. 

Esto se debe, a que en la presente etapa el niño puede distingUir de entre las demás 
personas, a su madre. que ocupa un lugar primordial en su vida y la cual puede ser 
identificada como una presencia necesaria para el Infante, generándose la primera 
manifestación de angustia, considerada como una respuesta norma! a! desarrollo 
afectiVO y sOCIal del niño. 

Es necesariO mencionaí que cüando el niño no logra Identificar a esta persona como 
un ser separado, puede ocasionar trastornos en la relación objetal, siendo el niño 
Incapaz de distingUir afectivamente a su madre de un extraño. 

La privación del amor obJetal según Spitz (citado por Reymond-Rivler, S., 1985). 
puede acarrear un paro o una regresión de la evolución mental, debido a que no se 
lleva a cabo una buena estructuración del "yo", poniendo en peligro la vida del 
lactante. 

Sin embargo, SI esta etapa es normaimente superada, el niño pOdrá tener presente 
más adelante una representación mental de la imagen de la madre o llevar a cabo 
una bús~ueda continua del objeto desaparecido que le proporciona bienestar, confon: 
y la ayuda necesaria para poder seguir descubriendo ei mundo que le rodea 

El afecto proporCionado por la maare al niño, es esencial para el desarrollo de la 
percepción y la inteligencia, ya que esto le sirve de motor en las actividades que 
tiene que efectuar el lactante para actIvar el conocimiento de su entorno, así como 
un dominio creciente debido a las expenencias de placer que le permIten repetir 
ciertas conductas que le son agradables. 

Sín embargo r cuando el niño expenmenta mayor descontento y fracaso, imposibilita 
al lactante a desarrollar adecuadamente su percepción e Inteligencia bloqueando no 
sólo ei desarrollo de la afectividad, sino también el de las funciones intelectuales de 
éste y llevándolo a un fracaso seguro. 

Entonces, la "angustia de los ocho meses" mencionada por Spitz, provee al bebé de 
las estructuras de un "yo rudimentario" que empieza a asegurar cierto equilibrio 
entre lo que siente y la satisfacción de los deseos mternos. 

A partir de eSla nueva fase puede percibirse en el niño un rápido progreso de los 
comportamientos sociales con las otras personas que se encuentran a su alrededor. 
estableciéndose una Jerarquía afectiva que más tarde se extenderá Igualmente haCia 
las cosas y los objetos. Se manifiestan entonces, toda una gama de sentimientos 
como pueden ser: ternura, enfado, rabia, envidia, celos etc., que le sirven al infante 
como medios de comunicación y contacto con los demás, que facilitan el p,"ogreso en 
el creciente dominio de sus movimientos, haciendo posible una actividad cada vez 
más voluntaria y dirigida hacia una meta específica. 

Es Importante remarcar que el CUidado materno Juega un papel muy importante, así 
como la interpretación de las señales necesarias tanto para el infante como para la 
madre, ya que debido a los resultados que se obtienen de esta constante 
comunicación será la salud mental que externará el niño. En estudios reahzados por 
Spitz y mencionaoos por Reymond-Rlvier (1978), se observa que la falta de estos 
cuidados, así como de la comprenSión de dichas señales provoca en los Infantes la 
apariCión de trastornos en el desarrollo físico, psicológico y emocional, dando como 
consecuencia una menor resistencia a las enfermedades, pérdida de peso, retraso o 
interrupCión del desarrollo psicológICo (ausenCia de la reacción de la sonrisa haCia los 
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tres meses, de la CriSiS de angustia de los ochos meses etc.), presentando como 
consecuenCia una regresión o una mayor presencia de trastornos en su desarrollo, 
que Si no son detecIados y atendidos a tiempo podrían llevar a que el niño padezca 
perturbaciones Irreversibles, que pueden llegar a prodUCir Incluso su muerte. 

Spltz, observó que cuando se daba la pérdida de la madre o e! afecto de ésta, pero 
era sustituiaa por alguna otra persona que adqUiría un compromiso permanente con 
el niño, prOdigándOle afecto, atenCión y ternura, éste tendía a recuperarse, llegando 
a normalizar su desarrollo. 

La aparlClón de trastornos en el nír;o está müy jigada con. J2 edad en el momento de 
la separación o pérdida de la madre, el que se haya expuesto a una prolongada 
hOspitalización, la calidad de las relaCiones anteriores con su propia madre, la calidad 
del vínculo que se haya estableCido en ese momento, la calidad de la comunicación 
entre maOre-hiJo, etc., circunstancias que condicionarán el grado de trastornos en su 
desarrollo. 

En el caso del niño que es separado de una madre que no ha sido capaz de percibir 
las diversas señales ae comunicación que el infante externa debido a que es 
considerada como una mala madre, que rechaza al hijo, lo maltrata, atenta contra su 
integridad, que presenta síntomas neuróticos y particularmente de una ambivalencia 
profunda, los beneficios de la sustitución por otra persona en la crianza del infante es 
sumamente Importante y en algunos casos necesaria. Esta sustitución da como 
resultados benéfiCOS como el rápida mejoramiento del desarrollo del infante, sin la 
presencia de consecuencias tan negativas como en la separación de una buena 
madre. 

De acuerdo con lo antenor, se puede afirmar que la madre es insustituible, siempre y 
cuando se comprometa a desempeñar su papel como objeto que promueve el 
desarrollo en el niño y le ayude a obtener ia seguridad en sí mismo, debido al 
continuo intercambio de buenas experienCias con la madre, proporcionando los 
elementos necesarios para poder tener presente una buena imagen, que esté cuando 
él necesite su ayuda. 

Al respecto, González, Fuentes y De la Morena (1995 p.197) citan: "El término 
apego no hace referencia a cualquier tipo de vinculación afectiva; se trata de un lazo 
duradero entre dos personas, que les lleva a mantener la prOXimidad y la interacción, 
y en el que el individuo vinculado halla en la otra persona una base de seguridad, a 
partir de la cual expiora el mundo fíSICO y social, ya la vez un lugar de refugiO, donde 
reconfortarse en las situaciones de anSiedad, tristeza o temor." 

Hasta aquí se habló de la primera relación entra madre-hijo, que es esencial en la 
vida del IndiViduo y el surgimiento de las primeras conductas SOCializadas como 
producto de esa relación tan estrecha y necesaria. Ahora se verán los iniCIOS de la 
comunicación intenCional y sus avances en el proceso de sociaiización. 

Reymond-Rivier (1978) dice, que el niño, a través de la Interacción con la madre 
crea una especie de lenguaje que únIcamente puede ser escuchado e interpretado 
por ella, pero a medida que el niño pone en práctica el conocimiento adqUIrido 
mediante la interacción madre-hijo, empieza a tomar conciencia del significado de 
dicho lenguaje. Surgen entonces las bases para una comunicación constante, que 
pone en práctica con 105 demás miembros de la familia, ampliando su repertorio y 
logrando una maduraCión de sus facultades y comportamiento, que será caoa vez 
más intencional, dingtdo y consCIente. 

La capacidad de comunicación adqUirida le permite al niño un mayor número de 
Interacciones con muchas más personas, haCiendo posible ampliar su campo de 
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aCCión, ya que la combinación del lenguaje con movimientos corporales y expresiones 
faciales dan como resultado la externailzación de nuevas conductas y formas de 
comunicación. 

Uno de los pnmeros requIsitos que debe poseer el nmo en este momento es la 
comprensión ael "no" y el "si" los cuales le servirán como signos de comunicación, 
debIendo comprende:- el significado dE ~ada uno de ellos, otro requis:tO es ta 
capac:dad de experimentar la frustración y poder renunCIar a un placer mmedlatc por 
una gratificación posténor. 

C~a;¡d~ e~ ;";::-:: :~g:-a C~;",;,,;:":í::ca:-5e CCí. el Ser que esta a su cuidado, S2 pUede dECir 
que ha logrado una COmUí¡¡CaC;Ón "en un sentido úniCO", ya que la madre Se encarga 
de la comprender tzs señales, movimJentos, gestos, etc., em!t!das por el infante para 
establECer dicha comunicaclón. Sin embargo, ésta no es aún intenoonal ni dirigida, 
sino qUe .... _ ........... _,- ""¡""I ,.: .......... ,.1 ............. -.,..¡ ......... 

~¡vf-'Ia.::> U'CI VIlI ..... UIV II\OUIC-

hiJO. 

De acuerdo con el desarrollo psíquico que el niño vaya incrementando poco a poco, 
esta gama de señales Irán tomando un Significado también para el infante, 
adquinendo así la función de comunicación y un carácter más intencional y dlngido. 
Esa comunicación se irá complementando con algunos otros factores como son el 
lenguaje expresIvo mediante la práctica de diversos gestos, diferentes movimientos, 
así como de la apariCión del habla en el niño, haciendo una comunicación 
retroalimentada y más fluida, creando así, un sinnúmero de comportamientos 
nuevos, que pueden ser comprendidos e interpretados por las dos personas que 
forman la relación madre-hijo, adqUiriendo ahora un carácter personal y mediado oor 
la individualizaCión, en la cual cada uno de ellos, toma el papel de objetos separados 
y conscientes. 

La motricidad del niño, le permite desplazarse a nuevos sitios, teniendo la 
oportunidad de experimentar nuevas relaciones con otras personas, así como 
exponerse a nuevos riesgos y peligros. 

El niño deberá también crear la capacidad de tolerancia a la frustración, 
experimentando el temor a la pérdida del objeto de amor y confirmando el "yo" ya 
estructurado que le permite pasar del "principiO del placer" al "principiO de la 
realidad", comprendiendo que puede esperar para poder obtener el placer anhelado. 

Otra parte del proceso experimentado por el niño es el de la imitación, que surge 
como una necesidad para promover la separación o indiVidualización y tiene una gran 
importancia en el desarrollo de la comunicación del niño. Mediante ésta, el niño 
aprende la función simbólica que le permite reproducir un modelo, como una facultad 
adquirida, que debe desarrollar a partir de la constante reprodUCCión de los hechos 
observados de las otras personas que se encuentran a su alrededor para desarrollar 
el sentido de sí mismo como ente separado. Estos progresos influirán en su desarrollo 
social posterror. 

De los 12 a los 18 meses aproximadamente, el nIño empieza a reprodUCir e imitar no 
sólo movimientos, sino también nuevos modelos y expresiones verbales. 

Entre los 16 y 20 meses puede iniciar la Imitación diferida, en donde reproduce 
modelos ausentes, ya que cuenta con una representación mental del mlsmo, 
cor,firmando que ya es capaz de intenorizar Imágenes y tener presentes a las 
personas que pueden brindarle ayuda en caso necesano. 

También da inicio a la comunicaCión semántica en donde el niño utiliza 
constantemente el "no" ya interiorizado, experimentado a través de las constantes 
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prohibiCiones por Darte de la madre y la frustración de no poder alcanzar u ob,ener 
de inmediato la satisfacción de algún deseo, permitiéndole al niño expenmentar la 
sensación de la propia negación, 

SpltZ, mencionado en Reymond Rlvier (1986 p, 66) dice: "Pero a continuaCión el 
r.¡ño¡ mediante procesos inconscJentes, conslgue conecta:- un significado semántico 
con el gesto del "'no" y lo toma del objeto de amor; en este momento, se vuelve 
capaz de utillzario contra el adulto", El resultado del proceso de identificación es un 
cambio en el yo del niño, que aparece como consecuencia de las cargas afectivas 
salicas del ello, Este cambiO se manifiesta en la personalidad del niño como 
CíeClrí'llento de ta aütonomio, y lo hace capaz de significar espontáneamente su 
negación por la adopción del gesto adulto", 

El niño en este momento se siente un ser independiente y autónomo capaz de 
Interpretar e ¡rYHtaí a los adultos que le rodean, iniCiando í'iUevOS vínculos cor. otras 
personas, Integrándose a nuevos grupos sOCiales, 

Reymond River (1986) afirma que las primeras experiencias sociales que el niño 
tiene con otros grupos se Inician a la edad aproximada de dos a tres años, cuando 
ingresa al "jardín de niños", donde empieza a experimentar la presenCIa de otros 
Individuos en su vida, Al prinCipio se comporta indiferente e incapaz de Interesarse 
por la convivenCia con otros niños, externando más bien una presencia individual, en 
la cual el niño constantemente expresa el "yo puedo", "yo soy" como reafirmación de 
una actitud narcisista en la cual él representa un primer plano ame los demás, Este 
comportamiento debe ser superado para llegar a confirmar su identidad, seguridad en 
sí mismo, autonomía y finalmente su personalidad, 

La primera crisis de personalidad de los tres años, llamada también crisis de 
oposición y relacionada con e: conflicto edípico, se Identifica por un cambio brusco en 
las relaciones del niño con los otros, mostrando la píimera prueba de fuerza ante la 
presencia de los demás y externando sus primeros sentimientos de vergüenza, ya 
que desarrolla la capacidad no sólo de ver su punto de v!sta, sino que ahora puede 
percibir como lo ven los demás (como un nuevo progreso en la identificaCión del yo y 
el tú), 

A pesar de sus esfuerzos para afirmarse, oponerse y dominar a los otros, esw le 
resulta imposible de alcanzar en la realidad; sin embargo, su pensamiento simbólico, 
pone rienda suelta a múltiples fantasías que le sirven como instrumento para 
evadirse de lo real. Lo anterior, sumado a la manifestaCión de la agresividad, 
necesaria para interpretar el sentimiento de la gente que lo rodea en relación con su 
comportamiento, hace posible su convivencia con los otros sin necesidad de entrar 
constantemente en lucr,a, dando lugar al avance necesario en la confirmación de su 
"yo". 

El niño utiliza el Juego para expresar cosas que de manera inconsciente le ayudan a 
disminuir la tensión y agresiVidad hacia los demás, La práctica de juegos con sus 
propios juguetes le dan la oportunidad al niño de manifestar algunos sentimientos 
ambivalentes, que pueden expresarse a través de conductas tales como: tratar a los 
demás como lo tratan a él, hacer lo que le hacen o lo que él desea, ayudándole 
finalmente a crear su Identidad y confirmar su personalidad, al descubrir la 
individualidad tanto de él mismo, como de los demás, 

El sentimiento agudo de su "yo", impulsa al niño a afirmarse frente al otro, 
manifestando lOS rasgos dlstlrltlvos de su personalidad y carácter; este desarrollo 
está sujeto a su ambiente famll;ar, ya que la influenCia de la familia tiene gran 
importanCia en este proceso, 
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La crisIs de ios tres años precede inmediatamente al conflicto edíplco. Una vez que el 
niño cobra conCIenCia de su "yo"! empieza a darse cuenta ae i2 exiStenCia oel 
triángulo formado por él, su madre y su padre, debido a que ya posee una 
representaCión IndiVidual de cada miembro de la familia. Sin embargo, esa 
conClentización es aún parcial y confusa, pues requiere todavía que confIrme su 
identidad sexual, ya que hasta ahora únicamente conoce la diferenCia fíSica y 
anatómIca entre los sexos, pero aún no tIene una Idea muy clara de las otras 
implicaciones que tiene la diferenCia de sexo en el desarrollo del indIviduo. 

Entre el tercero y sépttrno año¡ el niño etl'.pleza a aproxJmarse a sus compañeros 
pero no con una finalidad de cooperar; sino más bien de dar respuestas y conductas 
Individuales, que hasta la edad de ios Cinco años se Irán convIrtiendo en 
interacciones más numerosas; Sin embargo, estará presente la misma actitud 
indiVIdualista. 

Son comunes en esta etapa las conductas de aislamiento y ausencia de contacto 
entre el nIño y sus compañeros, ya que cada uno de ellos se mantiene dentro de su 
propio juego, Ignorando lo que pasa en su entorno, pues los verdaderos amIgos del 
niño se encuentran dentro de los adultos, quienes son considerados por el niño como 
todo poderosos, los seres que pueden ayudarlo en un momento dado y a los que 
debe todo su respeto, admiración y represeman la fuente de motivación para la 
imitación de actitudes, gestos, mímica, entonaciones, palabras, etc. 

Este comportamiento irá modifIcándose a medida que el niño se interese más en sus 
semejantes y descubra el placer de las relaciones entre los iguales, creando una 
mayo, interacción con éstos; pero antes de liegar a esta etapa el niño deberá de 
experimentar un proceso en la maduración de su pensamiento. 

El conflicto ed[pico que se da en e: niño y la niña, que se resuelve aproximadameílte 
a los 6 años de edad, mediante la identificaCión con el padre del mismo sexo y el 
control del deseo Intenso de poseer al padre del sexo opuesto, podrá poner fin a este 
conflicto y dar paso a una nueva etapa de desarrollo. 

En e! niño la buena resolución de este conflicto, así como la identidad de sexual, 
estarán condicionados por la buena intervención que realice el padre del mismo sexo 
para poder explicar al hijo el verdadero amor al padre del sexo opuesto, el respeto 
que se merece la relación que ellos mantienen dentro de su unIón, así como la 
manifestación de conductas propias del sexo del niño que sirvan como modelos de 
Imitación, que le llevará a la confirmación de dicha identidad. 

Sin embargo, las actitudes de los padres puede llegar a condicionar este proceso, ya 
que las conductas normales de masturbaCión y exhibiCionismo, cuando son mal 
manejadas por los padres, pueden llegar a crear en él sentimientos de culpa, que le 
lleven a sentir que todo lo relacionado con los órganos genitales es vergonzoso, SUCIO 

y prohibido. Lo anterior puede dar como consecuenCia que en la edad adulta le 
resulte imposible tener acercamIentos o relaCiones con la figura del otro sexo. 

Esta resolución inflUirá en la personalidad; así como en la vida pSlcosexual del 
individuo y estará condicionada en parte por la personalidad de los padres, la 
naturaleza de sus relaCiones, la manera en que resolVieron su propio conflicto 
edípico, la tolerancia a las nuevas conductas expuestas por el niño, el tIpO de 
autOridad que manifiestan, el tipO de cultura en la que estén inmersos, etc., creando 
en el niño sentimientos de Identidad o de culpabilidad según sea el comportamiento 
expuesto por los padres. 

Por lo anterior, cabe menCIonar que el conflicto edíplco es una de las Crisis de mayor 
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ImportanCIa en la eXIstencia humana, con efectos hasta la vIda adulta y 
consecuencias que pueden dar origen a un gran numero de neurosIs o conflictos 
afectivos como producto de que el niño no haya logrado una buena Identificación con 
el padre del mismo sexo. 

Cuando este conflicto ha sido superado, el niño puede empezar a perCibir los 
sentimientos de los demás, el sentido de reCiproCidad, cooperación, soildaridad y 
Justicia; cualidades indispensables en la vida de grupo; que influye 
determlnantemente en la sOCIalIzación Dei nIño, ya que mediante \2 convivencla con 
los demás el niño adquiere su independenCia y autOnomía. 

La utilización de! lenguaje como un medio de comunicación social 

Según Reymond River (1978) el niño al prinCipiO juega, habla, se dirige y anticipa lo 
que va a reaiizar, pero sólo hacia él mismo, en una actiwd egocéntrica. externando 
las cosas que le pasaron, pasan y pasarán, pero sin dirigirse a alguien en partIcular, 
ya que no espera ninguna respuesta a sus preguntas; por 10 que aquí el lenguaje no 
sirve como un medio de comunicación sino únicamente estimula la acción IndiVidual. 

En este períOdo es imposible entablar una discusión con el niño por el simple heChO 
de que él no puede percibir el punto de vista de las otras personas, creándose 
únicamente un Simple choque de afirmaCiones entre dos Infantes., Que representan 
la concepCión individual de las cosas o situaciones para cada uno de ellos. 

Estos diálogos de los infantes pueden considerarse entonces como un "diálogo de 
sordos", debido a que todavía no son capaces de explicar y justificar lo que dicen; así 
como modificar su propio criteno como resultado de la opinión del otro, por lo que se 
puede considerar que existe sólo una elaboración de un diálogo egocéntnco. 

Uno de íos obstáculos que se encuentran en esta fase es el no tener conciencia del 
pensamiento ni de! lugar del otro, requisito necesario en jas relaCiones con los demás 
y para dar inicio a la forr.lación de los grupos con un verdadero interés social o de 
intercambio de opiniones y experiencias. 

El estableCimiento de esta interacción social surge con la presencia del conflicto, 
considerado de suma importancia, ya que le permite al niño salir poco a poco de su 
ind'lvidualidad y tener más en cuenta la existencia de sus iguales, permitiéndole 
acercarse más a sus compañeros, tener más conciencia de la personalidad de los 
demás, tomar en cuenta sus intereses, deseos, voluntad y participaCión. 

Por lo que la agresividad, contranamente se puede considerar como negativa para el 
niño, ya que ésta constituye la primera respuesta social del niño pequeño haCia sus 
compañeros. ¿Pero de donde surge esta hostilidad hacia los demás? 

Los conflictos representan un medio indispensable en el camino del niño a la 
interacción SOCIal, reqUiriéndose a veces incluso de conductas hostiles, pero con la 
finalidad de que pueda abandonar su actitud pasiva con ios otros. 

La agresividad surge de las primeras experienCias familiares, por lo que puede 
ccnsiderarse como la primera Influencia social, ya que mediante la familia el niño ha 
aprend'ldo las actitudes, conductas, sentimientos, pensamientos, Intereses, etc., 
haCia las otras personas, Influido por el comportamiento observado dentro de este 
núcleo SOCIal, en el que todo contacto externo puede ser considerado como intrusivo 
y de rivalidad. 

Cuando el niño establece contacto con otros niños pone en práctica este tipo de 
comportamientos, como una respuesta a la amenaza de ser desplazado o evitado y a 
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la Intolerancia de todo reparto de atención o amor Dar parte de los adultos. De ahí el 
surgimiento de Intensos sentimientos de culpabilidad, ansiedad y ac(itudes extremas 
entre el amor y el odIO de los pequeños haCia otros compañeros. 

El mal manejo de la agresión y la hostilidad en el niño, le crea un sentimiento de no 
ser digno de amarse y la existenCia en él de maldad, agresividad, insatisfaCCión, 
ceios, etc., lo que le puede Impedir obtener su independenCia y seguridad. 

A veces se ven surgir grupos de tres compañeros, uno de los cuales sirve a los demás 
como receptores de agresión, ya que puede ser vertida en contra del tercer miembro 
toda la hostilidad; obtenJendc con ésto una emoción e actitud cornpartida con el 
segundo (surgiendo así los primeros sentimientos de solidaridad), los que serán 
compartidos mediante el placer de estar o hacer algo Juntos, Cimentando en el grupo, 
el sentimiento de unidad, de donde surgirá la ayuda mutua que deberá de ser 
proporcionada por cada uno de los miembros que lo integran, surgiendo las primeras 
aproximaciones para el establecimiento de las actitudes amigables con predominio 
ante las reacCiones de hostilidad. 

Los grupos surgidos en este momento son quebradizos, por lo que el adulto debe 
Intervenir para mantener esta frágil unión, proveyendo diversas actividades 
conjuntas que puedan establecer un mayor contacto. 

Sin embargo, según Reymond River (1986) dice, se pueden encontrar algunos 
obstáculos en la cooperación que pudieran dificultar el proceso de socialización, por lo 
que a continuación se describirán algunos de ellos: 

1. EL EGOCENTRISMO. 

El niño pequeño llega a confundir su propio punto de vista con el de los demás, ya 
que no puede imaginar que exista otro fuera del propio, considera su opinión como la 
única y la hace universal, Este egocentrismo es completamente inconsciente y ie 
hace creer firmemente que actúa y piensa como todo el mundo. 

Un niño entre los cinco y seis años no puede distinguir lo que procede de él y lo que 
corresponde al grupo al que pertenece, pues cree colaborar con los demás, aún 
cuando su actividad es individual y cree inventar, cuando en realidad esta Imitando 
alguna ac(ividad o conducta que otro está ejecutando. Estos niños no juegan 
realmente Juntos, sino que juegan unos al lado de otros convirtiendo al grupo en 
pequeños segmentos constituidos de unidades autónomas. No comprenden aún las 
reglas y las manejan a su antojo, ya que no las pueden concebir con un carácter 
obligatorio. El juego todavía no se conCibe como social, ya que no eXiste la 
competencia y hacer trampa no tiene ningún sentido para él (carece de una 
operación mental lógica). 

2. LA HETERONOMIA. 

El niño pequeño es heterónomo porque las reglas permanecen únicamente en el 
exterior, al ;'0 ser concebidas e interiorizadas rp,entalmente po; éste, considerándolas 
como reglas sagradas e incapaces de modificar, pues éstas fueron dictadas por el 
adulto y baJO ciertas consignas, por lo que sería una falta grave el mentirle a éste, 
ya que las personas mayores son los que prohíben deCir mentiras. 

El mentir crea en el niño 91'an angustia y culpabilidad al ser descubierto por el 
adulto, ya que estas consignas tienen un carácter obligatorio. 
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3. LA INESTABILIDAD DEL CARACTER INFANTIL. 

El niño se caracrenza en esta etapa por la carenc;a de una estabiildad, pasando de un 
juego a otro, desv;ando constantemente su interés haCia otros objetos, s;gulendo sus 
propios Impulsos y sus propias iniciativas, que lo llevan a modificar el juego a su 
propia voluntad. El niño todavía no domma sus emoCiones ni su motncldad. 

Para llegar a una autonomía y cooperación hacia los demás el niño tendrá que 
madurar todavía algunas estructuras del pensamiento para poder comprender el 
punto de vista de los otros y apartarse del dominio del adulto. 

Estas transformaCiones del pensamiento Infantii son las iniciadoras de las conductas 
sOCiales que darán paso a la comprensión de las relaciones que se establecen con los 
demás y el surgimiento del pensamiento lógico necesario para la formación del 
razonamiento, prevaleciendo el orden, la estabilidad y la coherenCia. 

Gracias a esto el niño puede descubrir las causa y los efecws de hechos que no 
comprendía, así como el desarrollo de nuevas posibilidades que le permiten resolver 
problemas a partir de la cooperación Que puede externar hacia los demás. Ahora 
pOdrá ponerse en el punto de vista del compañero y comprender sus intenciones, 
llevando a cabo una verdadera cooperación con los otros. Sus relaciones tenderán 
bajo esa circunstancia a ser más duraderas, debido al sentimiento de pertenecer y 
estar incluido en un grupo. 

Sin embargo, el desarrollo de la cooperación es muy rudimentaria y su organizaCIón 
tardará er regularse, pero podemos afirmar que se ha dado un paso más allá del 
egocentrismo dei niño. Este concepto de cooperación se mantendrá siempre y cuando 
alguna persona esté presente regulando algunos conflictos, ya que la frágil estructura 
de la cooperaCIón que se ha iniciado poco a poco obtendrá mayor cohesión y unidad. 
Cuando el niño no logra obtener el sentimiento de cooperación y de amistad sÓiida, 
puede deberse a la presenCia de trastornos de carácter que pueden impeairie que 
establezca lazos de interacción solidaria con las demás personas. 

Pero a medida que el niño crece participa más en conductas conjuntas, 
incrementando contactos amistosos y conductas cooperativas. Además, la utilización 
del lenguaje le permite comunicarse y expresar a los demás sus sentimientos, 
poniendO en práctica la aprobación y la demanda mutua; sin embargo existe la 
presencia de vanaciones constantes en su conducta, por lo que pasa de la 
cooperaCión a la agresiVidad constantemente. Phiiip (1997). 

Desde muy temprano el niño manifiesta la capacidad de interactuar con ios demás, 
procesa adecuadamente [a Información Que está implíCita en la conducta de los otros, 
no sólo Interpreta la información que directamente se le transmite sino la que se 
desprende de lo que otros hacen, ya que éste es capaz de inferir cosas, a partir de lo 
que otros están haciendo, lo que nos pone de manifiesto que desde muy temprano el 
infante va espeCializando una parte de su conducta para poder compartir con su 
mundo SOCIal y que se encuentra dotado de las capacidades necesarias para ello. 
Siendo el conocimiento SOCial una de las capacidades que le ayud2 a aprender las 
relaCiones SOCiales. 

La exploración del mundo social. 

El niño a través de la InteraCCión empieza a explorar no sólo el mundo físico Sino que 
le interesa expiar,,, el mundo social, lo que le trae como consecuencia los inicios de 
la comprensión social (Judy Dunn, 1988; citado por Delval, 1994). 
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Es importante que el nlno a través de sus expenenClas con los demás, vaya 
aumentando sus capacidades, que le permitan enfrentarse con las situaCiones que se 
le presenten y ésto le da la posibiildad de convertirse en un individuo autónomo. 

Delval (1994) dice que debido a que el niño ha Ido aprendiendo un Sin número de 
conductas que le permiten anticipar ciertas reaCCiones que se dan como consecuencia 
de los hechos realizados e incluso io que pOdría suceder en el caso de que se externe 
cierta conducta y las repercusiones que éstas Implican en la conducta de los otros, ya 
que en ocasiones se manifiestan conductas que no son permitidas, pero que el niño 
las lleva a cabo con el fin de quebrantar la prohibición, le permite descubrir la 
ImportanCia que tienen ciertas acciones dentío de sü oíganizaoón SOCial. 

Además este tipo de expenenC!as le permiten experimentar el premio o el castigo 
que merece al alterar las normas sociales que están ya predeterminadas y que le 
lleva a Inferir a la vez las conductas y emociones aue pueden darse como 
consecuencia de sus actos. A través de ésto el niño observa la Importancia que tiene 
para los adultos el atentar contra el orden, la limpieza, las normas, las rutinas 
familiares y las responsabilidades. Este tipo de conductas a través de la socianzación 
del infante, le da la oportunidad de aprender y desarrollar los conocimientos 
adquindos. 

Además la conducta de los adultos hace que el niño se forme una Idea de las normas 
más generales que debe de cumplir dentro de la sociedad en la que se incluye así 
como en la cultura, debido a aue los adultos tratan de moldear por todos los medios 
posibles~ la conducta del niño para que se vaya adecuando a los estándares sociales y 
reprimiendo las desviaCiones de éstas. 

Ya que la convivencia con el grupo tiene la función de SOCializar y sirve como método 
jJara someter la conducta del Individuo a las normas ya establecidas de antemano y 
que posibiliten a su vez la pertenencia a ese grupo. 

El niño empieza a cooperar, para poder llegar a tener un lugar o jerarquía dentro de 
la sodedad a la que pertenece y donde la simpatía, el poseer determinadas 
características, habilidades, etc. son factores que determinan el lugar que se ocupa 
en el grupo y la aceptación por parte de los otros, llegando a aprender los sistemas 
de reglas, que pueden ir cambiando conforme el niño crece. 

A partir de este momento, él niño iniCla nuevas etapas de interacción que surgen a 
consecuenCia de la entrada a la adolescencia, en donde se enfrentará a otros 
conflictos de identidad que deberán ser nuevamente superados para cominuar el 
desarrollo físico, psíqUiCO y emocional del Individuo posteriormente adulto. 
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SURGIMIENTO DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES O 
PATOLÓGICAS. 

5. MANIFESTACION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES O PATOLÓGICAS. 

A través de los capitulos anteriores se determinó que es de sume importancia para la 
supervivencia de! niño el estableCimiento de diversos vinculas con otras personas, con la 
finalidad de permitir la supervivencia del Infante así como el desarrollo de sus 
capaCidades y madurez emocional, el cual se iniCia con el surglmientc de un vinculo 
emOCional entre madre-nl]o. 

La formación de vínculos le ayuda al niño a poner en práctica sus capacidades Innatas, 
que unidas a sus experiencias sociales con otras personas le llevan a conformar nuevos 
conocimientos, expenenclas y conductas que desarrollará dentro de un ambiente social. 
A tráves de esta experiencia se vuelve capaz de incorporar su propia conducta a las 
expectativas trazadas de antemano por la SOCiedad en la que se encuentra Inmerso y le 
proporciona los valores, actitudes y formas de pensar que le hacen posible con'ormar su 
propia personalidad. 

Mahler (1990a), menciona que el único ser que al nacer no es capaz de sobrevivir por sí 
mismo es el ser humano, por lo que desde su nacimiento le es indispensable la 
participación de otras personas en la configuraCión de un sin número de experiencias 
que ayudan a complementar su desarrollo fíSICO, psíquiCO y emocional. 

Mahler (1990b), manifiesta que el niño necesita obtener seguridad en sí mismo, para 
poder conf0rmar su personalidad. Para lograr este objetivo es indlspensble 
primeramente establecer la primera relación social del individuo, a la cual se le 
denomina "simbiosis madre-hijo", seguida de la posterior individuación que le harán 
posible valerse por sí mismo, asi como establecer la interacción social con otros 
individuos a lo largo de toda su vida. 

Al inicio de su vida el niño se encuentra imposibilitado para subsistir por sí mismo, 
siendo necesaria la creación de un vínculo con otra persona, generalmente la madre o 
algún sustituto de ésta que se encuentre presente en el inicIo de su vida. Esta persona 
tiene la funCión de proveer los elementos necesarios para su subsistencia, así como dar 
las pautas para la obtención de la madurez emOCional y la conformación de un "yo" que 
lo capacite a actuar por él mismo. Este proceso es considerado por Mahler como un 
segundo nacimiento, ya que a la edad de tres años aproximadamente el infante se 
encuentra ya capacitado para actuar por sí mismo en el desarrollo de diversas funciones. 

Además dei vínculo con la madre, el niño posteriormente necesita de la ayuda de otras 
personas, en donde pooemos encontrar la participaCión de la familia como el primer 
grupo que influye en la vida del infante, creando nuevos vínculos, pero ya no tan 
estrechos como en la relación que establece con su madre; sin embargo, estas nuevas 
relaciones son también muy necesarias y valiosas para conformar un sinnúmero de 
experiencias que le proporcionan al indiViduo nuevos conocimientos acerca del mundo 
que le rodea. 
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Mahler (1986), dice que las experiencias que el niño percibe en un iniCiO se dan como 
simples reflejos o maniflestaClones instintivas, para posteriormente crear conductas cada 
vez más elaboradas en donde se empiezan a reconocer respuestas eSJecíflcas que 
ayudan a distinguir entre las sensaciones de placer y displacer y crear esquemas que le 
permiten establecer comparaciones entre unas y otras; así como orientarlo a una 
conciencia sensoria! cada vez mayor de su ambiente para poder tener contacto con éste. 

No obstante, a veces al niño no le es posible llegar a conceptual Izar la diferencia entre 
lo Interno y lo externo, así como el mundo animado e inanimado que le rodea, 
obstruyendo su sa10 desarrollo y con ello obstaculiza su capaClcad para poder actuar 
pOí sí mismo, haciéndo necesaria la dependencia hada otro u otros que puede 
llegar a dificultar su desarrollo físico, psíquico o emoCional, dando Inicio a las conductas 
llamadas antisociales o patológicas que le Impiden la buena convivencia SOCial. 

Con base en lo anterior, en el presente capítula se expondrán las conductas que llegan a 
ser consideradas como antisoCiales o patológicas, que pueden llegar a obstaculizar la 
adecuada socialización del individuo, ya que no debemos olvidar que el ser humano es 
considerado como un "ente social" que necesita de la convivencia con las demás 
personas para poder subSistir e Incrementar su conocimiento acerca de su entorno. 

Algunos autores han realizado investigaciones sobre le crianza y la repercusión de ·Ias 
formas de crianza en la vida de los niños, las cuales nos ayudan a comprender el 
surgimiento de conductas. antisociales que se presentan como producto de la 
participación de las demás personas dentro de la Vida del infante. Dentro de estas 
investigaciones destaca la de Margaret Mahler, qUien ha estudiado los efectos en la 
conducta del niño, que podían darse como producto de la simbiosis madre-hijo y el 
proceso de separación-individuación. 

5.1. Influencia de la simbiosis y el proceso de separación en ciertos efectos 
traumáticos. 

Mahler (1986), a través sus estudios, logra detectar la influencia de la separaCión y la 
eXistencia de oertos efectos traumáticos como producto de la separación física de la 
madre, así como por la posible influencia patógena de la madre en ei desarrollo de la 
personalidad del infante. 

Detecta también que cuando el Infante no llega a obtener una propia autonomía se 
pueden establecer conductas adversas que pueden influir negativamente la 
conformación de la salud mental. Esto puede hacer que los demás no estén dispuestos a 
participar adecuadamente en el intercambio de información necesaria para que el niño 
pueda considerarse como un indiViduo social y participativo de las actividades que se 
desarrollan dentro de su unidad social, provocándose efectos antisociales. 

Mahler (1990a) enfatiza la necesidad de la creación de una SimbiosIs entre madre-hiJo, 
considerada como un estrecho vínculo que se establece con la finalidad de crear una 
interrelación entre estos dos seres, que a través de una serie de expresiones afectivas 
y actitudes emocionales pueden liegar a crear un estado óptimo para que el niño pueda 
comunicarse con su madre y a la vez esta pueda darse cuenta de las necesidades 
propias de éste. 
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Entonces, el niño al pnnciplo de su vida necesita establecer una relación, denominada 
por Margaret Mahler como "simbiosis madre-hijo", en la que el niño Inicialmente no 
cuenta con la poslDilldad de reconocer su propia presenCia y la de su madre, ya que no 
le es posible distinguir en donde comienza uno y termina el otro; haciendo necesaria la 
creación de una relaCión afectiva con un objeto de amor, que además le proporCione lo 
indispensable cuando este nuevo ser no puede valerse por sr mismo. De esta forma se 
inicia la pnmera relación obJetal necesaria en la vida de! infante, que se conSidera 
también como una "simbiosos social". 

Mahler (1990b) dice que es importante menCionar que las conductas antisociales o 
patológicas Qüe se llegan a presentar en algunos mfantes; pueden estar determinadas 
por factores innatos, así como por algunas propensiones preexistentes, que unidas con 
algunas discrepaClas en las formas de crianza o temperamento de la madre, algunos 
traumas expenmentados, y otros factores adlcionales, pueden propiCiar el surgimiento 
de perturbaCiones consideradas como pSlcóticas, neurótlcas o PSlcosomátlcas. Por lo 
antenor, la propla naturaleza del individuo tiene mucho signiflcado en la presentación de 
dichas patologías. 

Podemos considerar entonces que el período más importante en la conformación de la 
salud mental del individuo es precisamente esta etapa, que comprende entre los cero 
hasta los Cinco años de vida, etapa en la que el niño inicia la conceptualización de 
saberse un Individuo separado y en la cual se generan las huellas de las experiencias 
vividas que repercutirán en toda su vida, según el enfoque psicoanalítico de Margaret 
Mahler. 

5.1.1 Indicadores de alteraciones en la conducta de los niños. 

(Mahler 1990a), se interesó en estudiar los efectos que se daban en la conducta de! 
niño, como consecuencia de la relación madre-hiJo; así como del proceso de separación
individuación necesario en el desarrollo de éste, ilevándo a cabo la observación de las 
conductas que se manifestaban entre madres e hijos.1 

Además la observación de dichos hechos le permitió detectar que el periodo más crítico 
en la Intergración de la salud mental del niño era precisamente la etapa en la que tiene 
que conformar su "yo" y posteriormente el "super yo", que le son de utilidad para 
comprender lo que el otro espera de su conducta, así como para poder tomar en cuenta 
el.punto de vista de los demás. 

Identificando también algunas conductas que pudieran considerarse como indicadores de 
ciertas perturbaciones en los niños, que surgían precisamente como resultado de la 
relación 
que se establecía entre el niño y su madre, así como del proceso de separaciór,
individuación. 

A continuación se enllstan algunas conductas mencionadas por Mahler (1990 a y b) en 
sus estudloS de la simbiOSIS y la separación-individuación, que pudieran ser catalogadas 
como indicadores en la formación de algunas patologías: 

Bernnches violentos en prolongados lapsos de tiempo. 
• Constante vigilancia por parte del niño de la presencia de la madre. 

, Esto fuE posible 'la quE j·íar-,:EI deSEmpeñó el puEsto ce DirEctora en una Institución pS¡¡:ju,átl,ca-iíifanl,!, en 
donde observó la conducta que se daban entre madres e hiJOS. 
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• Renovadas actividades de acercamiento. 
• Obsesiva compulsión por el biberón o el pecho de la madre. 
• Continua inslster1Cla, coacción o agresión por parte del niño. 
o Desesperado llamamiento o persecusión por parte del Infante. 
• Presencia de constante agresión vuelta haCia su propiO cuerpo. 
• Conflictos orales, anales y fálicos. 
o Indicativos dé querer sustituir la presencia de la madre por alguna otra persona. 
• Conducta compulSiva a alejarse de la madre. 
o Constantes perturbaciones del sueño. 
• PresenCia de constantes diálogos con él mismo. 
Q Aparición de ~jertas manifestaciones DSicosomáticas (saipüllído, tíastoínos 

respiratonos, dolores de estómago, etc.) 
• Aventurarse constanteme:1te a grandes peligros (subirse a lugares altos, tomar 

objetos peligrosos, amenazar a sus amigUitos etc.) 
• No poder evaluar apropiadamente los peligros. 
o ManifestaCión de conductas hiperactivas. 
• Gran Interés en la masturbación. 
• Presencia de conouctas compulsivas. 
• Un intenso miedo a la castraCión, 
• Gran movilidad o exoactuación. 
• Intensa curiosidad por los genitales. 
• Presencia de tics como síntoma pSiconeurótico. 

Sin embargo, Mahler afirmaba que si estas conductas eran detectadas a tiempo y 
tratadas por personas especialistas en la materia, el niño que había presentado algún 
retraso en las áreas física, psíqUica o emocional, pOdían retornar a su desarrollo 
normal, debido a la reconstrucción de la géneSIS de las soluciones del conflicto, ya que el 
niño cuenta con ricas facultades de adaptaCión tan:o Innatas como adquiridas 
simbiótica mente. 

Pero en el caso de que estas conductas no se llegasen a detectar a tiempo, ya sea por 
negligencia de la madre, su incapacidad para detectar las señales que el niño va 
externando, así como la presencia en ésta de alguna incapapacidad fíSica, psíquica o 
emocional, se puede dar origen a una conducta patológica que podría impedir que el 
niño se desarrolle adecuadamente en un ambiente social. 

Es necesario mencionar que para poder detectar las conductas consideradas como fuera 
de la norma, antisociales o patológicas, es necesario que la familia participe activamente 
en la búsqueda de todos los indicios que pudieran permitir la ubicación del momento en 
el que el niño inicia la manifestación de dichas conductas, siendo oportuna la 
partIcipación de cualquier miembro de la familia (un tío, una tia, la abuela, la madre, el 
padre etc.), ya que a veces no es posible obtener datos fidedignos que pudieran orientar 
a los espeCialistas en la génesiS del problema, 

Entre este tipo de patolologias se pueden Incluir las sigUientes: 

5.1.1.1 Psicosis infantil autística. 

Según Mahler (199Gb) el bebé al pnncipio de su vida se encuentra sumido en una 
especie de autismo primario, en donde únicamente percibe sensasiones 
indiferencladas, Siendo la madre o madre sustituta la que desempeña el papel de una 
barrera protectora o escudo protector contra los estímulos que pueden provocar en el 
niño algunas sensaciones muy abrumadoras o dolorosas, además de ser la encargada de 
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proveer de lo necesario al niño para su supervivencia, pero principalmente, ser la fuente 
capaz de captar las ser.ales que el niño va externardo con la finalidad de establecer una 
comunicación y crear una reiación afectiva necesaria en ia vida del infante (simbiosIs 
madre-hiJo). 

Dicha relación le sirve al Infante para establecer un mediO oe comunicación que le ayude 
a pOder diSCriminar lOS estímulos buenos-agradables de los malos-penosos, 
disminuyendo así las tensiones aue se le presenten, así como poder aprovechar lOS 
servicios maternales que le brindan protección y consuelo en esos momentos de tensión. 

Sin embargo, es absolutamente indispensable que posteriormente e! niño conforme un 
"sentido de identidad" dando iniCiO a la representación de un "yo separaDo", ei cual 
puede obtenerse cuando se lleva a cabo adecuadamente el proceso de separaClón
indiVidua lización. 

Sin embargo, la funCión de la madre no finaliza en esta etapa, pues ésta debe seguir 
prestándole ayuda al infante a lo largo de toda su viaa (pero ahora identificada por el 
infante como una ayuda externa y separada de él), a fin de facilitarle el 
desenvolvimiento de las capacidades propias, que le permitan a él-mismo ir creando 
poco a poco su sentido ce realidad, necesario amante todo su desarrolllo. 

Mahler (1986), menciona que la madre entonces debe participar constantemente en la 
vida del nIño, bnndando lo mejor de ella misma y procurando desarrollar el mejor 
maternaJe posible; así como contribuir a facilitar la individuación del infante, ya que su 
ayuda tenderá a onentarlo a una cada vez mayor conscienCia sensonal hacia su 
ambiente social. 

Sin embargo, existen casos en que la madre no es capaz de satisfacer las necesidades 
del niño ya sea por problemas conscientes o Inconscientes, dando como consecuencia 
que el niño pueda permanecer inmerso en un estado de autismo secundario 
(considerado patOlógico). En este caso, la creación del "yo" ha sido incipiente y ei infante 
no es capaz de distinguir entre él y la otra persona, aando inicio a una relación 
parasitaria en donde la madre no desarrolla el papel del objeto de placer, ya que aún 
cuando la madre constituye la representación de! mundo exterior, ésta no ha sido 
perCibida emOCionalmente por éste como un individuo separado físicamente, ni ha 
logrado conceptual izarla mentalmente. 

Mahler (1990b), Cree que el autismo infantil precoz se desarrolla porque la personalidad 
Infantil, desprovista de vínculos emoCJonales con la madre, es incapaz de habérselas con 
los estímulos exteriores y las excitadones interiores que amenazan de los dos lados su 
eXistencia misma como entidad, reaccionando únicamente a las sensaslones internas de 
su organismo y dejando de percibir las sensasiones externas de su mundo, ya que no 
puede distinguir entre lo uno y lo otro. 

Estas conductas se pueden detectar en los bebés que no manifiestan signos de una 
consciencia afectiva haCia las otras personas, no adoptan posturas que demanden 
maternaJe, no elaboran señales para establecer contacto, ni muestran sonrisas como 
respuestas específicas y se muestran insensibles al dolor producto de sensasiones 
externas. Por lo que estas conduCIas llegan a impedir el poder externar una 
conducta social. 

Como consecuenCia, estos nlnos no logran convivir con personas que se encuentran 
fuera de su ambiente familiar y a la madre la llegan a sentir como un objeto inanimado y 
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desprovisto de catexia Iibidinal, por lo que crean su propio mundo, en donde únicamente 
llegan a percibir sus sensaCiones Instlntuales y a manifesar respuestas Intensas a los 
aoiores viscerales. 

Este tIpO de niños resultan difíciles de mar y de los cuales generalmente no se obtIenen 
respuestas positivas a los múltiples cUidados que le pueda proporcionar su cuidador. 
5.1.1.2 Psicosis infantil. 

Como se dijo anteriormente, ei niño tiene la necesidad de crear al Incio de su vida una 
simbiosIs madre-hija para lograr su supervivenCia y posteriormente dar paso a el 
proceso de la separaCión-individuación necesario para obtener la conformaCión de un 
"yo' separado, que le permita proceder por él mismo. 

Cuando el bebé no logra establecer una diferenciaCión entre él y su madre, debido a 
que en el proceso de separación-IndivIduación el niño ha manifestado una gran angustia, 
miedo o pánICO, liega a originar un "yo fragmentado' que no le permite percibir a su 
madre como un ser separado, porque la representación mental de la madre permanece 
unida a la de él-mismo, impidiendo la diferenCIación entre uno y otro; así como 
propIciando a ia vez una dependencia casi permanente del objeto de amor que puede 
dar paso a la formación de una pSicosis infantil simbiótica. 

Mahler (1990b p. 121). "los niños afectados de psicosis simbiótica rara vez exhiben una 
conducta visiblemente oerturbada en el primer año de vIda, salvo qUIzás en lo que se 
refiere a ios trastornos dei sueño. las madres suelen describirlos como bebés llorones o 
hipersensibles. La perturbación de estos niños se hace evidente de manera gradual o 
fulminante en aquellos momentos del desarrolio de la personalidad en que la función de 
maduración del yo conduce habitualmente al niño a separarse de la madre y lo capacita 
para dominar, prescindIendo de ésta, un sector cada vez más amplio. Tan pronto como 
la diferenCiación del yo y el desarrollo psicosexual ponen al niño frente al desafío de 
lograr cierto grado de separación e independencia respecto de la madre, la delusión de 
omnipotencia s¡r;¡blótica se ve amenanzada y se producen reacciones de profundo 
pánico", 

Mahler (1990a), identifica que los síntomas pueden presentarse en el momento en que 
se inicia el proceso de separaCión-individualización, en donde, debido al desarrollo de ia 
coordinación motriz del niño, demandan la independencia de los actos del niño, viéndose 
expuesto a grandes presiones al verse separado del objeto de amor, presentando 
grandes manifestaciones de pánico, que lo pueden confundir tanto, que puede quedar 
fUSIonado con la unidad dual madre-hijo y borrar así los límites entre uno y otro. 

La falta o pérdida de la capacidad para utilIzar el objeto simbiótico (que satisface 
necesidades) es lo que marca la deficienCIa fundamental que perjudica las funCiones de 
Integración, sínteSIS y organización del "yo", haCiendo que el niño regrese a la sensaslón 
orgánica de la primera infancia o la representación restitutiva de la imagen de la madre 
amada y odiada; quedando borradas las fronteras entre el sí-mismo y el no sí-mismo. 

Mahler (1990a p. 43) menciona que "la diferencia principal que se registra en las 
pSicosis infantiles consiste en la incapaCidad del bebé y del niño pequeño para utlizar el 
objeto simbiótico (que satisface necesidades), "el yo externo" (de la madre) como un 
organizador exterior que sirva al rudimentario yo infantil en el proceso de orientarse en 
la realidad y de adaptarse a ella"". 

IvJahler (1990a ~. 44) señala también "el niño pSicótico es un indiViduo sólo a medias, 
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un ser cuya condición puede observarse de manera óptima sólo a través ae una 
restauración, io más completa posible, de la ongmal unidad madre-hiJo", 

Además, el niño psiCótlco no logra conformar un sentiao de identidac, quedando 
fragmentado su débil "yo" a consecuencia de las reacciones de pánico que experimenta 
en cada momento en que la madre no está a su alcance, ya que no puede representar 
mentalmente la imagen de ésta y cuando se ve expuesto a grandes tensiones no puede 
utilizar el otJJeto de amor o la ayuda externa para aminorar estas tenSiones, 
expenmentando gran pániCO 81 sentirse sólo y desamparado, 

Estos niños son a veces catalogados como hipersensibles y vulnerables o predispuestos a 
desarroliar una ps'lcosis, esta predIsposIción, unida él las expenenClas traumáticas del 
proceso de separación del objeto de amor, Incrementan su sensibilidad y reacciones, 
impidiendo la individualización del niño o en otros casos, puede presentar un defecto en 
1" concepción del "yo", llegando él constituir una relación patógena que lo lleva 
contranameme al regreso a la unidad dual madre-hiJo, generando una dependencia 
emocional de dicha relación, 

Mahler (1990b), identificó que este tipo de relaCiones pueden ser creadas por madres 
que procuran o estimulan excesivamente a sus hijos, llegando él SObreprotegerlos, ya 
que son personas angustiadas, perturbadas o emocionalmente inaccesibles. Esta misma 
patología puede presentarse en otcos casos, como son:la presencia de una madre 
simbiótica mente sobreangustiada que cambia repentinamente de ser muy cariñosa a 5er 
muy insensible; así como la presenCia de una madre parasitaria simbiótica que no puede 
soportar la separación del hijo y tiene que separarse bruscamente. 

A este tipo de niños se les difiCulta la convivenCia con las demás personas, debido a que 
no llegan a constituir un "yo" separado, por lo que estos niños se ven constantemente 
unidos a sus madres pero en forma mas bien considerada como una relaCIón paraSitaria, 
lo que les hace difícil relacionarse con otras personas. 

Las conductas de estos niños se caracterizan por sus agitados estallidos y constantes 
berrinches; así como la presencia de constante pániCO. Las manifestaciones de amor y 
agresión parecen muy confundidas, ya que aunque necesitan del contacto corporal y 
parecen desear las caricias que provienen del adulto, presentan conductas antJsOClales 
como es el morder a las personas, patearlas y empujarlas, como queriendo devorarlas. 
Su cuadro clínico está dominado por un pániCO abismal. 

5.1.3 Esquizofrenia infantil. 

Ctro tipO de perturbación, se presenta como producto del conflicto de la relación que 
eXiste ente madre-hijo, la resolusión del conflicto edípico y prinCipalmente el miedo a la 
castración, Siendo el conflicto bisexual lo que llega a manifestarse como producto de la 
no identificación del niño con el padre del mismo sexo. 

Esta puede presentarse aproximadamente a los tres años de Vida del infante, cuando se 
desarrolla el proceso de separación-individuaCión y se inicia la fase de resolUCión del 
complejo de edipo, siendo necesario que el niño se Identifique con el Dadre de su mismo 
sexo. 

Los síntomas que pueden presentar estos niños son los terrores nocturnos, o la 
presencia de accesos de charla, pero en donde el niño habla conslao mismo en tono 
colérico, presentar manifestaciones contranas a las de su propio sex; (ponerse vestido, 
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creerse una mUJer, etc.) , miedo a la castración o en el caso de las niñas querer ser 
varón, presentar, la envidia del pene, Interés constante por oDJetoS InanimadOS, 
presencia de deliriOS, aluCinaciones y conductas obseSivas y la constante negación de su 
confusion sexua l. 

Esta patOlogía Impide al nlno la socializaCión adecuada, conSiderándole como un 
individuo asocial, ya que se encuentra sumido constantememe en el mundo Imag>narlo 
que él ha creado y en donde los objetos inanimados cobran vida para él. 

5.2 Conductas patológicas o antisociales como producto de la separación del 
objeto de amor (la madre o algún sustituto de ésta} según ia teoría del 
apego de John Bowlby. 

Esta misma problemática puede discutirse desde el punto de vista de la teoría del apego, 
propuesta por John Bowlby y basada en los estudiOS realizados con niños que se 
encontraban separados de sus madres como consecuencia del traslade de los infantes a 
casas de refugio o a institUCiones oficiales, debido a los hechos que se suscitaron como 
producto de la segunda guerra mundial. Dichos estudiOS permitieron observar los 
efectos en la conduera de los niños como consecuencia de la separación de su núcleo 
familiar; asi como las conductas de reencuentro cuando la guerra había terminado y los 
niños eran Integrados de nueva cuenta a sus hogares. OtrOS estudios experimentales 
registrados por algunos colaboradores de Bowlby se realizaron con el principal objetivo 
de ver 105 resultados que se daban como producto de algunas separacIones leves, 
continuas o prolongadas del núcleo familiar. Durán, (1998). 

Bowlby (1976) menCiona que el ser humano a través de toda su existencia ha 
presentado "temor", como una respuesta innata hacia lo desconoCido, a lo que no le es 
fácil de explicar, a ciertos fenómenos que se desarrollan en cierto momento, 
acontecimiento que salen fuera de lo norma!, etc. 

Sin embargo uno de los mayores temores que presenta el nlno desde que empieza a 
tener consciencia de su existenCia, es el hecho de sentir que se encuentra solo y sin 
ayuda para pOder enfrentar el mundo que le rodea. 

Bowlby (1976) a través de sus estudios, encontró que la sensación de miedo, de ira y la 
respues,a de agresiVidad en el niño pueden ser producto del hecho de verse separado 
del objeto que le provee de amor, placer y seguridad (la madre o algún sustituto de 
ésta). Además de la presencia de algunos factores que pueden contribUir para que ei 
niño experimente una mayor sensación de ansiedad o displacer, como son: los 
ambientales, constitucionales, hereditarios o algunas formas de crianza. 

Además puede deberse a las va naCiones que haya experimentado el niño a la hora de su 
nacimienw o ser producto de graves situaciones traumáticas producidas en las primeras 
semanas de vida, estar presentes algunos factores hereditariOS, etc., creándoles mayor 
anSiedad orgánica o intensificando su ansiedad frente a los peligros que se le presenten; 
así como ser producto de la mala crianza que les hayan transferido sus padres y que les 
ocasione el exigir mayores gra¡:iflcaClones o requerimientos de constantes CUidados o 
presencia por parte de éstos. Nace entonces la pregunta: ¿ por qué no todos los niños 
que son separados de su figura de apego o existe una pérdida total de ésta, presentan 
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efectos contundentes en su conducta. Y por qué algunos individuos llegan a recuperarse 
en gran medida o totalmente de ésta experienCia tan traumática y a otros les resulta 
Imposible lograrlo -; 

La respuesta a esta inqUietud se basa en que existen niños que se encuentran más 
propensos a experimentar gran ansiedad ante una posible separación del objeto de amor 
o una ansiedad general más intensa ante los peligros a los que se ven expuesto, debido 
a que algunos niños, por constitución propia tienen necesidades específicas que los 
hacen más sensibles y susceptibles de percibir con mayor desagrado la ausencia de 
gratifICaciones o el instinto de muerte, produciéndoles por tanto mayor ansiedad y 
depreSIón. 

5.2.1 Formación de apegos. 

En la teoría de John Bowlby (1976) se hace referencia a la necesidad que tiene el niño 
de crear un vínculo afectivO con el objeto de amor, lo cual fue nombrado corno un 
"apego" , que el niño tiene que desarrollar con la figura materna principalmente, pero 
si ésta no se encuentra dispuesta, puede realizarlo con cualquier otro familiar que el 
niño reconozca como proveedor de afecto y le cree satisfacciones. 

El niño basa entonces su confianza en que dicha persona estará presente en el momento 
en el que él la necesite, disminuyendo así su miedo a cualqUier situaCión que se le 
pudiera presentar. 

El desarrollo de su capacidad cognoscitiva del niño es lo que le permite introyectar la 
imagen de la persona que se encuentra dispuesta a brindarle su ayuda y protección en 
los momentos difíCiles, aunqüe no se encüentre fíSicamente píesente en ese momento, 
ya que cuando un individuo llega a confiar en que podrá contar con la presencia y el 
apoyo de su figura de apego, se encontrará menos propenso a experimentar miedos 
intensos pues puede representar mentalmente la disponibilidad de dicha figura. 

5.2.2 La falta defiguras de apego 

Bowlby (1986), dice que cuando la relación de apego se ve amenazada o no llega a 
formarse, el niño presenta gran temor, ansiedad y coraje, que lo llevan a sufrir un 
desequilibriO afectivo o de desarrollo, que pueden conducir a la presencia de algunas 
patólogias o conductas antisociales que pueden impedir que el niño se desarroiie 
adecuadamente e interfieran en su proceso de socialización. 

Es necesario tomar en cuenta Que la pérdida del objeto de amor puede deberse a una 
separación verdadera; sin embargo esto no siempre es así, ya que puede ser producto 
más bien de la sensasión en el niño de que el objeto de amor no cumple con los 
requerimientos que éste neceSita, o la madre no se encuentra dispuesta a permitir esa 
relación tan necesaria e indispensable en :a conformaCión del sí-mismo y la propia 
personalidad del individuo, ya que las figuras de apego son aquellas personas en las que 
el niño puede sentir confianza de que estarán presentes en el momento en el que las 
necesite y dispuestas a ayudarla disminuyendo así el miedo que le puede causar 
cualqUier situación. 

Sin embargo, en algunos casos la madre puede estar presente físicamente pero 
emocionalmente puede permanecer ausente, debido a que ésta no responde a los deseos 
infantiles eJe afecto que el niño neceSita, para poder incrementar la segurleJad en él
~lIsmo. Esto puede deberse a varias CircunstanCias, como puedlerar. ser que la madre 
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presente algún cuadro depresivo después de' parto, existIr algún recnazo haCia la 
cnatura, algunas preocupaCiones o problemas ae cualquIer índole, que le ImpIdan captar 
las señales y requerimientos que el niño necesita para poder sentirse protegioo etc., ya 
que el estado de seguridad, ansiedad o zozobra de un niño o adulto puede estar 
determinado en gran medIda, por la accesibilidad y capaCIdad de respuesta de su 
prinCipal figura de afecto Bowlby (1976). 
5.2.3 El surgimiento de algunas perturbaciones 

Bowlby (1995) estudió aquellos efectos que se prOducían en la conducta de 105 niños 
como consecuenCia de la separaCión de la persona que había desarrollado con el niño 
una relaCión de apego y como podía inflUir ésta en la formación de algunas 
perturbaCIones en la VIda psíquica y emoCional del infante. 

Bowlby sostenía que la formación de algunos trastornos psiqUiátricos o perturbaciones 
emocionales en la vida del adulto podían darse como consecuenCIa de las experiencias 
que el niño tenía en los primeros años de su infancia (siendo el período más sensible en 
el niño de los seIs meses a los cinco años de edad); así como algunas experienCias de 
separación a las que habían sido expuestos algunos niños y la presencia de algunas 
propensIones a ciertas perturbacIones. 

El niño, cuando es separado de la fIgura materna o algún sustituto de ésta, experimenta 
un gran temor por la pérdida de la figura de apego, mostrando sentimientos de pániCO 
Que puden ocasionarle demasiada ansiedad, posteriormente pOdrán reflejarse en 
sentimientos de inseguridad y miedo ante la exposición a una experiencia semejante, lo 
cual le hace vivir en una constante zozobra, dando como consecuencia el desarrollo de 
algunos tipos de trastornos psiquiátriCOS. 

Bowlby (1976) dice que cuando un niño pequeño que ha desarrollado un vínculo afectivo 
con la figura de apego y se ve separado de ella en contra de su voluntad, puede 
manifestar demasiada ansiedad. Si adicionalmente se le incorpora a un ambiente en 
donde se encuentran figuras extrañas para él y se pone al cuidado de éstas, el niño 
tiende a crear una ansIedad intensa, mostrando una especie de protesta ante este 
hecho y trata por todos los medios posibles de recuperar a la figura de apego, pero al no 
lograrlo el niño tiende a desesperarse; aunque no abandona su interés por el posible 
retorno de la figura de apego. Sin embargo, Sl el niño no logra su objetivo, tiende a 
presentar una conducta de pérdida de interés por la madre, naoendo un desapego 
emocional. Si esta separación se prolonga por demasiado tiempo o es definitIva puede 
causar en el niño efectos desastrosos, que lo pueden llevar incluso hasta la muerte. 

Contrariamente, cuando se logra recuperar a la Figura de apego, el niño pOdría recuperar 
dicha relación de apego. Esto se debe a la gran plasticidad con que cuenta el niño, que 
le ayuda a encontrar una solución a este conflicto. Suele observarse que la fase de 
protesta origIna problemas de ansiedad por la separación; en la fase de desesperación, 
el problema del dolor y en el caso de la aflicción causada por la pérdida manIfiesta una 
conducta de desapego que le servirá como defensa o modo de enfrentar los sentimientos 
de ansiedad y dolor. 

Burltngham (mencionado por BowlbY, 1976), sostiene que los estados de ansiedad y 
depreSión prodUCidos en la Vida adulta; así como en ciertas característIcas que presenta 
el pSicópata o el neurótiCO, pueden ser producto de los estados de ansiedad, 
desesperación y desapego que ha experimentado el individuo en su infanCIa. Por lo que 
afirma que muchas perturbaCiones infantiles tempranas pueden dar como consecuencia 
condiCIones patológicas en años posteriores. 
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A continuación se expone una lista de algunas de las conductas que pudieran dar indiCIO 
de aue el niño ha sufrido un desajuste en su equilibrio emocional que debe ser atendido, 
ya que SI no se pone el debido Interés, puede causar mayores perturbaCiones a éste. 
Bowlby afirma que SI el niño es tratado a tiempo los oaños sufndos pueden ser 
reversibles cuando las perturbaCIOnes inician, pero también pueden ser definitiVOs en su 
salud mental SI se detectan y tratan en etapas avanzadas. Dichas conductas Incluyen: 

• Mosuarse muy apegado a la madre o algún sustituto de ésta. 
• Conductas agresivas. 
• Golpearse constantemente la cabeza. 
o Morderse constantemente las uñas. 
o Manifestaciones de exageraoo temor ante ia presencia de los extraños. 
e Tornarse muy dependiente de la ayuda materna o de la de los demás. 
• Problemas de sueño o temor a la hora de Ir a la cama. 
• Altos niveles de insegundad y anSiedad. 
• Mantenerse constantemente adherido a las faldas de la madre. 
o Constante inquietud por el temor de que su figura de apego se enoje. 
• Constante manifestación de nerviosismo. 
s Presencia de una gran agresiVidad hacia los demás o a la figura de apego. 
• Niños considerados demasiado desobedientes. 
• Conductas afectivas caracterizadas por la ansiedad. 
• Mostrar un relativo desapego del objeto de amor. 
o Niños que muestran conductas de represalia o venganza. 
• Aparición de trastornos de la personalidad. 
• Ambivalencia en la aceptación del cuidado y atención materna. 
• AnSIedad como síntoma neur.ótico. 
6 Manifestación de actos delictivos, 
• Conductas h'stéricas. 
• Ansiedad persecutoria y depresiva. 
• Constantes conductas de reproche o enoJo. 
o Manifestaciones de enOJO contra la figura ausente. 
• Constantes cambios en el equilibriO emocona!. 
• Niños muy posesivos. 
• Presencia de depresión o perturbaciones profundas. 
• Exigir cosas sin saber explicar qué es lo que quieren. 
• Insólita hostilidad y rechazo a la madre o la figura de apego. 
• Conductas regresivas en el control de esfínteres. 
• Intenso deseo de reencuentro. 
• Manifestación de alguna ansiedad patológica 
• Hipersensibilidad, etc. 

Es importante mencionar que el nlnO no sólo necesita sentirse apoyado por la persona 
de apego, sino que le resulta necesario contar con un modelo de si-mismo que se 
complemente y reafirme mutuamente para poder confiar en dicha figura. 

Relacionado con lo anterior, el niño no deseado, no sólo se siente no anhelado por lo 
padres SinO que puede llegar a sentirse no deseado por nadie, baJO esta CircunstanCia 
puede prodUCirse alguna patología, producto del surgimiento de vanos modelos a la vez, 
que lo puedan confundir, creando perturbaCiones emOCionales, como resultado de la 
ausencia de consciencia alguna o del desarrollo de una consCienCia parcial de la 
InfluenCia que estos modelos ejercen en su vida. 
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Bowlby (1995) menCiona que SI el niño se encuemra en alguno de esos casos 
desafortunados, en donde las figuras que deberían brlndale su apoyo y protección, no 
son capaces de darle ayuda, ésta parece muy Incierta o sólo a veces el infante puede 
contar en forma parCial con ellas, se crea en el niño la desconfl2mza de pOder confIar en 
una figura de afecto y a la vez poder tener acceso a dicha figura, lo cual puede deformar 
su percepción del mundo como un lugar imprevisible y hostíL 

Esto crea en el niño desconfianza y la neceSidad de elaborar algunas expectativas que le 
pudIeran permitir el poder obtener los benefiCiOS de la figura de apego, pero con ciertas 
condicionantes. Bowlby, (1976), como pudieran ser: que el niño aprenda que la fIgura 
de apego será alcanzada SI esta dispuesto a externar mImos y halagos hacia ella, que la 
respuesta esperada sólo puede obtenerse SI se cumplen ciertas reglas del juego, etc. Sin 
embargo cuando esas reglas son aemaslado estrictas y díflclles de cumplir, o se le 
aplican ai niño severas sanCiones por la ruptura de éstas, o se llega a: extremo de 
amenazarlo, el niño suele perder toda confianza y permanecer sumido en severas 
perturbaciones, ya que los estados mentales de anSiedad crófllca o de desconfianza 
persistente no son característicos de las fases normales o saludables del desarrollo. 

A continuación se mencionan algunas circunstancias que pudieran hacer que el nmo 
experimente un apego anSIOSO y por lo tanto manifieste conductas que pudieran dar 
inicio a serias perturbaciones. 

Tal es el caso de aquellos niños que permanecen en guarderías o institUCIOnes para su 
cuidado, quienes suelen manifestar conductas de exagerada apego a las niñeras, 
mostrándose demaSIado poseSIVOS, sin dejar que se les deje solos en ningún momento, 
confirmando que el niño ha creado un apego en sustitución de su figura de afecto y ante 
el cual se pueden percibjr conductas de ce!os, posesión, codiCIa, inmadurez, excesiva 
dependencia, etc. Cuando esta propensión supera determinados límites se le puede 
conSIderar como un síntoma neurótico. 

Existe otro tipo de problemas que hacen que el nmo se muestre excesivamente 
dependiente de \a figura-cte afecto; a continuación se mencionan algunas experiencias 
que pudieran da,- como consecuencia esa exagerada dependencia: 

Cuando la figura de apego ha tenido necesidad de ser hospitalizada por alguna 
circunstancia y permanece separada del Infante por algún periodo, crea la desconfIanza 
en el niño y en el momento del rencuentro tiende a mostrarse sumamente dependiente 
de la presencia de dicha figura. 

Más que la propia separación de la figura de apego, las circunstancias ligadas a este 
hecho pueden ser las que determinen el grado del daño prodUCido en el infante, lo que 
puede estar condicionado a actitudes como las de que: el niño haya sido amenazado de 
antemano a ser abandonado con fines disciplinarios; que las relaciones intrafamdiares 
creen en el niño la idea de que puede estar en peligro de ser abandonado por algún 
miembro de la familia; cuando alguno o los dos padres amenazan constantemente al 
niño, de que si no se porta bien deberán abandonarlo o que no lo querrán más; que si 
no estudia se le enviará algún internado o reformatorio o alguna escuela para niños 
malos; cuando los niños llegan a oir más de lo que los padres desearían que escucharan 
o cuando se llega al extremo de amenazar al niño con el SUICidiO. 
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entonces, las amenazas de abandono en el niño como medida disciplinaria o debido a la 
dl5cordic entre los miembros de la familia, pueden crear graves perturbaciones en éstos, 
debido a que no sólo pueden ser magnificados por ellos, sino porque el pánico creado 
puede persistir durante (Oda su Vida, dando como consecuenCia algunos apegos 
ansIosos. 

john Bowlby (1995), estudio además el caso de adolescentes que habían cometido algún 
oelito, encontrando que este comportamleno podía estar relaCionado con la separación 
de esos niños de sus figuras de apego o Que hubieran presentado demasiados cambiOS 
y/o accesos muy limitados con su figura de afecto. 

Se puede concluir que la separaCión del niño de la figura de apego puede crear gran 
Incertidumbre en su Vida, ilegando inCluso a crear estados de Intenso pánico que pueden 
propiCiar graves perturbaciones en la salud mental de los indiViduos y por lo tanto 
permitir el surgimiento de conductas antosoCiales o patológicas que impidan que el niño 
prosiga con un sano desarrollo, llegando a interferir en sus interacCiones SOCiales, hasta 
el grado de ser considerado como un individuo antisocial. 

5.3 Conductas antisociales o patológicas de acuerdo con la Teoria Psicosocial 
de Erik Erikson, 

El ser humano para poder llegar a formarse como tal, pasa desde su concepCión por una 
serie de cambios físicos y psicológicos que lo constituirán como un mÓlviduo caoaz de 
enfrentarse al medio que lo circunda. Estos cambios van a estar determinados por 
e;:apas sucesivas que junto con las vivencias del sujeto conformarán en conjunto su 
personalidad. 

Erikson (1993) menciona que si la persona no llega a resolver correctamente los 
conflictos que se le presentan en cada una de las ocho etapas de su desarrollo, puede 
crear en el individuo sentimientos de desconfianza, duda, vergüenza, CUlpa, inferioridad, 
confusión en el papel que desempeña, alguna_ fijación en su pensamiento, 
desesperaCión, etc. como producto de una mala resolución de dichos conflictos, yi que 
es necesar,o resolver cada uno de ellos para poder desarrollar su personalidad, así 
conservar su saluó mental. 

El presente trabajo abarca únicamente la etapa de la infancia y según la propuesta 
PSlcosoclal de Erikson las 4 primeras etapas conforman la infancia del individuo (de los 
O a los 11 años aproximadamente). 

5.3.1 Etapa confianza básica versus desconfianza. Oral-sensorial (naCimiento 
un años aprox.) 

Erikson (1993) serlala que el niño debe obtener una confianza básica para poder 
contrarrestar el malestar que experimenta, debido a la inmadurez en la homeostasls 
(regulaciÓn) de sus sensasiones. Igual que otros autores, menciona la importanCia de 
crear ciertos vínculos con diversas personas, siendo el primero de estos \a relación que 
se establece con la persona que le proporciona la ayuda necesaria al niño, siendo 
considerada a la madre o alguna persona que este dispuesta a hacerse cargo del niño, 
la cual le hace posible crear la base emocional que ie permita contrarrestar el malestar 
provocado por dicha inmadurez. 
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Eril<son (menCIonado por Durán 1998 p. 8) dice ""Las madres crean en sus hijos un 
sentimiento de autoconflanza mediante el cUidado de las necesidades oel niño, esto le 
da al infante un sentimiento de conflabiildad dentro del escila de vida de la cultura a la 
que pertenecen. Lo que crea en el niño un Senttrlllento de Identidad, que más adelante 
se convertirá en "ser aceptable", "ser uno mismo" y de convert·lrse en lo que la otra 
aente confía en uno "llegará a ser'. El estado de confianza, dice este autor, es para el 
~iño no sólo un aprendizaje que puede confiar en sus padres ó substitutos, sino que 
también puede desarrollar su propia autoconflanza"" 

Posteriormente Erikson (1993), determma que el primer logro SOCIal que adqUiere el 
niño se lleva acabo en el momento en aue logra separarse de la figura materna para 
poder conformar el "yo" que le permite actuar por sí mismo. Esto se logra únicamente 
cuando el niño no expenmenta demasiada anSiedad y rabia por esa separaCión, ya que 
el niño ha sido capaz de obtener la confianza necesaria para poder conceptüalizar que 
eXiste una persona que esta dispuesta a prestarle ayuda en el momento en que éste la 
necesite, como resultado de su conceptualización mental. 

Este logro le permite al niño iniciar la conformación de un "yo" que le hace posible 
reconocer que existe una variedad Interna de sensasiones e Imágenes que pueden estar 
presentes, pero que a la vez se encuentran asociadas a causas externas o personas 
familiares a él, que pueden ayudar a aminorar las sensaciones experimentadas, 
aprendiendo que puede confiar en la continuidad de dichas personas, así como de él 
m·lsmo, cuando se le presenten algunas obstáculos. 

Cuando el niño no logra obtener esa confianza y crea la desconfianza, este conflicto 
puede provocar el surgimiento de algunas psicopatologías como pudieran ser la 
esquizofrenía infantil o la presenCia de algunos estados esqu!zoides o depresívos cuando 
éste llega a la edad adulta; así como conductas neuróticas debidas a las frustraciones 
experimentadas. 

Sin embargo, a través de una terapia o ayuda específica se puede llegar a restablecer el 
estado de confianza en el niño, que le proporcione una mutuaiidad social mediante una 
verificación de las líneas fronterizas entre los sentidos, la reaHdad fíSIca y los significados -
sociales. 

5.3.2 
aprox.) 

Etapa de autonomía versus vergüenza. Muscular-anal {2 a 3 años 

Esta etapa se caracteriza por la maduración muscular que le permIte al mno pararse 
sobre sus propios pies, siendo capaz de separarse de la figura materna y poder quedar 
expuesto a las actitudes de su madre como respuesta a dicha separación, siendo 
necesario un am')iente tranquilizador que le permita al infante adquirir poco a poco la 
autonomía para desplazarse con confianza y seguridad en su ambiente social. 

Cuando se llega a impedir al niño la experienCia gradual de autonomía y libre eleCCión, 
puede ocasionarse la desconfianza en los demás, a tal grado que le cree graves 
sentimientos de vergüenza y culpa, que pudieran convertirse en respuestas obseSivas, 
una neurosis compulSiva o la manifiestaClón en la edad adulta de conductas muy 
estrictas como producto de la vergüenza experimentada. El sentimiento de vergüenza 
puede llegar a crear la sensación de ser constantemente observado y criticado por los 
adultos, manifestando en la edad adulta conductas paranoicas, debido a los temores 
experimentados al sentirse perseguido. 



5.3.3 
aprox.) 

su CAPÍTULO V 

Etapa de iniciativa versus culpa. Locomotora - genital (4 a 5 años 

La iniciativa propiCia en el niño la posibiilcad de participar en la creación de un 
sinnúmero de actividades que io llevan <3 compartIr con los demás, Incrementando así su 
capacidad de cooperación v volviéndose más activo. Esta iniCiativa le permite al Infante 
compensar rápidamente la exposIción a un fracaso, ya que en esta edad se posee la 
capaCidad de crear lo deseable; así como una mayor dlspos'lClón en aprender y hacer. 
Erikson (1993), 

Erikson (1993 p. 229) dice: ""La miClatlva agrega a la autonomfa la cualidad de la 
empresa, el planteamiento y el "ataaue" de una tarea por el mero hecho de estar activo 
y en mOVimiento, cuando anteriormente el empecinamIento inspiraba las más de las 
veces actos de desafio o, por lo menos, proteslas de independencia"". 

El Individuo necesita a través de toda su vida una constante in'lcitiva que le provea de 
beneficios y le otorgue placer como recompensa a lo realizado, ya que debido a la falta 
de iniCiativa el niño puede experimentar un gran sentimiento de culpa al no poder 
alcanzar las metas deseadas o no poder poner en práctica el potencial de energía que 
posee. Recordemos que el niño requiere concentrar todo su potencial de energía 
libldinal en la resolución del confilcto edípico o el complejo de castración; pero al verse 
imposibilitado a hacerlo puede experimentar cierta frustración que le genere sensaciones 
de miedo, culpa y ansiedad, ya que en este momento la actitud de los padres 
incrementa la autoobservación, autoorientación y el autocastigo. Esto puede crear 
problemas en la conducta del niño, debido a el sobrecontrol al que se ve expuesto, 
llevándolo hasta \a autoanulación e impedir el desarrollo del "super yo" qUé le permita 
poder practicar un sentido de responsabilidad moral y su participación social. 

Erikson (1993) menciona que una de las patologías que pudiera presentar el niño en su 
edad adulta, como resultado de la falta de iniciativa, se expresa en la negación histérica, 
que puede llegar a originar-en el individuo la represión del deseo sexual o la anulación 
de su órgano sexual ejecutivo, mediante efectos psicosomáticos como pudieran ser: la 
parálisis, la in hibición, la impotencia o bien el exhibicionismo sobrecompensatono. 

Las personas con falta de iniciativa en la infancia pueden tender a ser exageradamente 
moralistas en la edad adulta, debido a que sus fantasias sexuales han quedado 
reprimidas o inhibidas, llegando a confund'irse tanto, que pueden dar paso a una 
supervisión moralista constante hacia él mismo y los demás. 

5.3.4 Etapa de la industria versus inferioridad. Latencia (6 a 11 años aprox.) 

En el períodO comprendido entre los 6 a los 11 años, el niño tiende a entrar en una 
etapa de latencia, en donde lo sexual tiende a perder interés y se incremema la 
inqUietud por aprender a construir cosas. Desarrolla su sentido de la industria o el 
trabajo, siendo necesario aplicar los conocimientos adqUiridos anteriormente, 
relacionados con el uso de las herramientas de trabajo. 

En este momento el niño tiende a marcarse metas en actiVidades productivas, 
reemplazando con éstas los deseos de etapas anteriores de mantenerse siempre dentro 
del juego, creando ahora más bien un prinCipiO del trabajO con un fin específiCO, el cual 
hace que su "yo" incluya la necesidad de las herramientas y las habilidades que puede 
posteriormente emplear durante toda su vida, 
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Estas actividades, además de crear en el n'lño un sentido de placer al poder finalizar una 
tarea, da ongen ai desarrollo oe mucnos elementos fundamentales de la tecnología, 
adquirIendo la capacidad de manejar ciertos utenSiliOS, armas y herramientas oue son 
utilizadOS por los adultos. 

La etapa de latenCia permite a', niño entonces resolver sus sentimientos de infenondac!, 
utiiizando todos los elementos posibles para poder aprender y experiementar con los 
conoCimientos rudlmentanos requeridos por su cultura, Que le ayudarán poco a poco a 
covertirse en una persona competente, 

Erlkson (menCIonado por Bee, H. Y Mitcheli, S. 1987) dice que el niño en esta misma 
etapa iiega e concentrarse en su capaonad para relaCIonarse y comUnicarse con los 
individuos que le son más significativos. Además llega a expenmentar un sentido de 
realizaCión y efiCiencia que lo lleva a sentirse satisfecho al alcanzar sus intereses. 

Erikson (1993), expone que en esta etapa de tranquilidad, el niño tiende a desarrollar 
los patrones que se han estableCido de antemano, implementando nuevas destrezas que 
lo llevan a modificar lo aprendido. Se enfrenta a nuevos retos que éi mismo se establece 
o afronta aquellos Que se le presentan dentro de su ambiente, aumentando así la 
segundad en lo Que realiza y construye. 

En este momento el niño tiende a buscar más a sus pares y mostrarse con más interés 
en actividades conjuntas, tiende a desarrollar más su responsabilidad e incrementar su 
aprendizaje, debido a que en esta edad recibe la educación formal en la escuela. 
Durante este períodO entra en contacto con la cultura, debido a que aprende en la 
escuela nuevas reglas y normas que debe de poner el práctica con sus semejantes. 

En esta etapa existe el peligro de que el niño se encuentre expuesto a un sentimiento 
de Inadecuación e inferioridad, que le haga perder la confianza tanto en las personas Que 
le rodean como en él mismo. Esto puede perjudicarle en el manejo de las herramientas, 
impidiendo el buen desarrollo de sus funciones y condenándolo a su vez a un 
sentimiento de inadecuación y mediocridad. Lo anterior hace que el niño no se 
encuentre preparado para afrontar por sí mismo los requerimientos que le ploe su 
SOCiedad y le impide aprender y realizar las labores conjuntas que formarán las bases 
para que pueda tomar conciencia de su ambiente, creándole grandes frustraciones que 
lo lleven a sentirse menospreciado e Inferior a los demás. 

En esta etapa entonces es cuando el niño tiene la posibilidad de confirmar lo aprendido 
anteriormente e incrementar sus capacidades hacia hechos que le puedan reafirmar que 
ya no depende específicamente de los demás, sino que más bien debe de poner en 
práctica su propia industria. 

Posteriormente se pasa a una nueva etapa de desarrollo, llamada adolescencia, en la 
cual experimenta una serie de nuevas Crisis aue ponen a prueba su Integndad fíSica, 
psíqUica y emOCional, así como su identidad sexual. 

Por lo anterior, podemos afirmar que según la Teoría Psicosocial de Erik Erikson, la edad 
más propensa para que puedan surgir ciertas patOlogías en el Individuo, es la 
comprendida entre los O meses a los 5 años de edad aproxlmadamente, confirmando 
que viene después una etapa de latencia en donde perdura la seguridad en el individuo 
y no crea en él graves conflictos, con base en la Información y desenvolvimiento que el 
individuo ha tenido en forma previa. 
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Así mismo, manifiesta que cuando un individuo no logra superar los conflictos que se le 
presentan a través de las ocho etapas que conforman su teoría, la persona puede contar 
aún con la posibilidad de revertir o alterar diChOS efectos si éstos son detectados, 
atendidos y ajustados a tiempo, permitiéndole al Individuo pasar a una nueva etapa y 
mantener con ello su equilibrio mental. Así, cualquier omiSión en el cumplimiento de sus 
fases de desarrollo pueden ser compensadas en forma posterior. Por lo tanto estos 
ajustes a los conflictos cumplen una funCión Importante en el desenvolVimiento de la 
personalidad. 



CONCLUSIONES 

La tesina fundamenta a través de sus capítulos el objetivo general 
planteado: !a detección de las conductas que interfieren en e! proceso 
de socialización del niño, enfatizando la influencia de las formas de 
crianza dentro de! núcleo familiar en su desarrollo psicosocial. 

Se integra además una propuesta psicosocial que contempla la 
intervención directa del psicólogo en el ámbito escolar desde las 
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(nivel preescolar), así como su participación como un agente de 
cambio en la detección y reestructuración de 105 patrones 
¡inadecüados de interacción social. 

Se discuten también las estrategias psicológicas, así como las 
dinámicas que facilitan la regulación de la interacción social como un 
medl·~ "e pre'· ........... c,or ..... .-1 ...... c ........................... ..-+- ............ ie'"'.¡.. ...... ,... .... ,....,...: ....... 1.-...,... • .... a+--,....I~ ...... i,... ........... .... , ....... 
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surgen durante la infancia, como consecuencia del manejo del niño 
dentro del núcleo familiar, además de la participación en el 
fortalecimiento del desarrollo ps:cosocial del infante dentro del 
contexto sociocultural. 

Del análisis hecho al material bibliográfico revisado, podemos 
corrclui r lo srgui ente; 

De ilcuerdo con la inforfDación descrita en el primer capítulo, en 
donde se describen las teorias de Margaret .Mah!er (1986¡ 1990 a y 
1990 b), John Bowlby (1976, 1986 Y 1995) Y Erik Erikson (1993), 
relacionadas con el proceso de sociilJización. Se llegan a definir 105 

siguientes puntos: 

10 La madre representa el contacto más temprano dentro del inicio 
del proceso psicosocia! y de !a socialización de! niño, de manera que 
el vínculo madre-hijo tiene una influencia determinante en el 
surgimiento de conductas antisociales. 

20 Dependiendo de la interrelación que se establezca entre la 
madre-hijo, se gestará un adecuado o inadecuado desarrollo 
psicosocial del niño, facilitando o afectando el proceso de 
socialización de! individuo en la infancia y consecüentemente sü 
futura interacción con Jos demás. 



30 Se establece que la edad con mayores efectos en el desarrollo 
psicosocial del niño, se ubica dentro del periodo de la infancia y 
comprende aproximadamente entre los cero y los cinco años de vida, 
t:~ est-a erlad .... , , ....... rlel""\ r-r.n+-a"se 'ar har-nl""" I""\a"a el r ............. i .......... ir.n+-,... rlr. Ir.r 
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conflictos que dan inicio a manifestaciones antisociales y que pueden 
posteriormente llegar a transformarse en conductas patológicas, 

Si bien es cierto que las teorías de estos tres autores contemplan la 
influencia de los factores anteriormente señalados en el proceso de 
socialización del individuo, no se discuten propuestas de mecánicas 
psicosociales terapéuticas para prevenir el desarrollo de conductas 
antisociales, 

En el segundo capítulo, en donde se discute el tema de las señales 
exteriorizadas por el infante como medio de comunicación para dar a 
conocer sus necesidades primordiales, el cual se basa en la 
información proporcionada por Stern {1983), se concluye lo 
Siguiente; 

1. Es fundamental que durante el desarrollO del infante se ponga 
especial interés en la detección y tipificación de las señales que el 
niño externa, para que la madre logre cubrir las demandas 
emocionales de éste a tíavés de la fnteíacción mad""e-hijor con la 
finalidad de prevenir o evitar el establecimiento d.e 
manifestaciones antisociales durante el desarrollo del individuo, 

2. También se encontró que la satisfacción de las necesidades 
(emocionales, materiales, fisiológicas; así como la supervivencia) 
constitüyen ün elemento tmpoítante paía evitaí el establecimiento 
de conductas antisociales, 

3, El niño, en función del establecimiento de la relación madre-hijo, 
repeVrá este modelo en la interacción pSicosocial en otros 
ambientes y ante otras figuras sociales, independientes a la figura 
de la madre. 



Aún cuando se detecta claramente Que la interacción madre-hijo es 
fundamental en el desarrollo psicosocia! del individuo, los autores no 
sugieren estrategias que modifiquen dichas re',aciones con la finalidad 
de prevenir el establecimiento de conductas antisociales e impedir así 
el surgimiento de algunas patologías, 

Dei tercer capítulo, en donde se discute la participación de la familia 
en el proceso de socialización del individuo se concluye que: 

• El primer grupo que participa en el establecimiento del 
desarrollo psicosocial del niño lo conforman los miembros de la 
familia o parientes cercanos con los que éste interactúa durante 
la infancia. 

• La figura paterna representa un modelo de identificadón social 
dentro de la interacción en la triada madre-padre-hijo. 

• Los cambios en la sociedad, que han favorecido la disfunción 
del núcleo famillar, en donde figuras fuera de la familia de 
origen participan en el cüidado y' edücación del infante, han 
coadyuvado al surgimiento del desarrollo psicosocial 
inadecuadO en el niño, como consecuencia de efectos negativos 
en la interacción r,......ri r.af.o.-'¡"¡ \ la 
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conductas antisociales. 
'"" .rtior>.rl ..... 
t-'UUII;;:.IIUV llegar a surgir 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se contempla la 
importancia de la figura paterna; asi como de los demás miembros de 
la familia en el establecimiento de las relaciones sociales del niño. 

A oesar del determinante papel que juegan los padres en la 
posibilidad de socialización del individuo; en la literatura citada no se 
menciona la influencia que genera el modelo de la relación de pareja 
padre-madre (no siempre prosociales), en e! desarrollo psicosocia! del 
niño, 

En el cuarto capítulo, en el cual se enfatiza el proceso de 
socialización de! individuo en las primeras etapas de su vida, se 
desprende lo siguiente: 

• DentíO del proceso de socialización del nIDO, la normatividad y 
el concepto de Jos valores, deben establecerse en función al 



contexto sociocultural al que pertenece, a fin de que logre 
alcanzar una diversidad psicosocial positiva y dirigida hacia la 
adecuación social. 

Al respecto, independientemente de los factores que Intervienen en la 
conceptualización de las bases normativas del comportamiento social 
del niño, a través de la relación con la familia; la bibliografía 
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puede ayudar a reestructurar las bases para un comportamiento 
prosociai a través de un tratamiento terapéutico psicosocial 
adecuado. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se describen las 
principales conductas que pueden considerarse como antisociales, 
que surgen principalmente en la infancia y que pueden servir de 
indicadores de la existencia de posibles alteraciones en la conducta 
del niño, que si. no son tratadas a tiempo, pueden llegar a 
evolucionar, dando paso a la conformación de trastornos patológicos 
P ~te"";""'es ,..." ,1'"\ af I""+- ....... a' ~ s' ¡ ..... t-r. ... a,....,...io' ................ ;,..,...,.."..-i..,.1 o;:, IIVI I "1u'C ,e\...LOI 1I u IIILtl \,..\...1 1\ ~;:'I\...V.:::oVI.-IOI. 

De lo anterior se desprende que una vez establecida la patología no 
es posible revertir dicho proceso, haciendo que el individuo se vea 
irnposibU¡tado a adeCUaíS€ en sü entonl0 psrcosoc¡al GentíO del 
ambiente sociocultural. 

Como se mencionó anteriormente, ninguno de los autores indicados 
plantean posibles estrategias que puedan llevarse a cabo como_ 
programas institucionales, que permitan la adecuación social de 
dichos enfermos en su contexto sociocultural. 

Así mismo, represento a través de la pintura de Dali, realizada en el 
año de 1949, llamada Madona de Portlligat, la presencia de la madre 
en la vida del niño! )/a qüe como vimos a través del presente trabajo 
la madre es la primera figura en la vida de éste y dependiendo del 
compromiso emocional que externe la madre hacia el hijo serán los 
resultados socioaf€ctivo5 qüe el niño externará a través de de su 
desarrollo psicosocial. 

Por lo que el víncü\o íI,adíe-hijo representa la ayuda que ia madre 
brinda al infante y !e permite desarrollarse física, psíqUica y 
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emocionalmente y posteriormente obtener su individuación para 
poder proceder por si mismo como un individuo seguro, 
independiente y responsable de su futuro. Además de la posibilidad 
del establecimiento de otros vínculos también necesarios en su vida 
para Doder desarollarse psicosocialmente dentro de su contexto 
sociocultural, así como en la constitución de su salud mental. 

Con base en la información recabada, se establece en el siguiente 
apartado la propuesta psicosociai a seguir: 
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PROPUESTA PSICOSOCIAL 

Con base en la información obtenida a través de la revisión 
bibliográfica realizada de los trabajos publicados por Margaret Mahler 
(1986, 1990 a y 1990 b), John Bowlby (1976, 1986 Y 1995) Y Erik 
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importancia que representa la detección, prevención y tratamiento de 
las condüctas antisociales.. 

De acuerdo con lo anterior, es indispensable la participación del 
psicólogo en la detección oportuna, desde las etapas tempranas del 
desarrollo del niño, como es el caso de la edad preescolar, ya que en 
este período se puede iniciar la presenda de conductas antisociales 
(influidas en mayor medida por las formas de crianza adoptadas por 
los padres y el vínculo madre-hijo), debiendo corregirse a tiempo 
para evitar el posterior desarrollo de patologías. 

Para prevenir la generación de conductas antisociales, se debe hacer 
énfas!-s en el desarrollo de la salud mental del individuo en etapas 
tempranas, a través de esquemas preventivos de los trastornos 
patológicos. La más adeCüada para lograr este propósito es la etapa 
preescolar, en la que e! individuo inicia la relación formal, activando 
e! proceso de socialización con otros individuos que no pertenecen al 
núcleo familiar. En este período, es pOSible empezar a detectar 
atgunas conductas antisociales manifestadas por e! niño y que se 
hayan dado como consecuencia de la influencia ejercida por los 
modelos a los que se ha visto expuesto dentro del núcleo familiar. 

Ya que el periodo preescolar es donde el niño empieza a madurar el 
concepto de sí mismo, constituyendo la etapa más oportuna para 
aplicar estrategias psicológicas que lleguen a corregir la evolución de 
conductas antisociales incipientes, evitando que éstas se lleguen a 
manifestar en etapas posteriores como conductas patológicas que 
pueden afectar no sólo al individuo, al dificultarle su relación social 
con otras personas, sino también a la comunidad y la sodedad que 
lo alberga. Por lo anterior, la detección oportuna de conductas 
indicadoras de un comportamiento antisocial es indispensable. 

De acuerdo con !o anterior, se propone !a participación directa y 
permanente del psicólogo previamente capaCitado en todo el sector 
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escolar y más específicamente en los planteles de Jardín de niños. 

Sin embargo, no puede descartarse la participación del pSIcólogo 
como agente de cambio en njveles posteriores, ya que en etapas 
subsecuentes, como son: la pubertad y la adolescencia; aún cuando 
ya se encuentra estructurado el autoconcepto del yo, es posible aún 
implementar estrategias correctivas de Jas conductas o trastornos 
antisociales, ya presentes en el individuo. 

En dOilde ei psicólogo puede participar estructurando mecanismos de 
regulación de) comportarniento prosocjal, actuando como te;--apeuta o 
bien como medio para la canalización de dichos individuos a 
instituciones que cuenten con otras opciones de apoyo psicológico, 
como son: la terapia individual, familiar o de grupo, e incluso alguna 
dinámica familiar, claro está, dependiendo de las necesidades 
particulares de cada caso que se haya detectado. 

La participación del psicólogo también es necesaria en la elaboración 
De técnicas, programas y métodos que ayuden a Detectar 
oportünamente condüctas antisociales; evitando asi la evolüción a 
trastornos patológicos, que contribuyan al surgimiento de familias 
disfuncionales o promoviendo 1a autodestwcdón de la juventud y de 
la sociedad del fütUíO. 

Otra perspectiva, es la participación orientadora del psicólogo hacia 
los futuros padres. En ella se pueden incluir pláticas o conferencias 
alusivas al tema, en las que se les proporcione a los adolescentes la 
información sobre la infJuenda de las formas de crianza .ejercidas por 
los padres en Ja conducta posterior del individuo. Esto servirá como 
una preparación previa a la práctica de la paternidad y como un 
proceso de concientización para las nuevas generadones sobre la 
importancia de una preparaCión anticipada para una de Jas más 
difíciles labores del ser humano, \a de SER PADRES. Esta 
capacitación deberá estar orientada hacia Jos jóvenes que en un 
futuro darán origen a una familia y serán Jos progenitores de nuevos 
seres humanos; así como los transmisores y agentes socializantes de 
sus hijos dentro de su contexto sociocultural. 

Por otra parte, se requiere estructurar una serie de pláticas con los 
padres de familia, que les proporcione información acerca del 
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formación de vínculos, la necesidad de dar paso a la individualización 
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del infante, la forma de identificar algunas conductas antisociales, la 
necesidad de establecer una constante interacción con otras 
personas, de poder pertenecer a ciertos grupos, de cooperar con los 
demás. Estas aCCiones pueden lograrse a través del conocimiento V 
manejo de materiales de apoyo que les ayuden a obtener un cambio 
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finalidad de crear niños seguros de sí mismos. 

Implementar cursos de capacitación para los padres de familia 
enrocaoos al programa de escuelas para padres, con une orjentación 
pSiCCSOC,ill i;,tegrai académica que aporte bases sólidas que cseguren 
el fortalecimiento socia! oe cada comunidad o entldaa sociocultural 
integrada. 

Se propone adicionalmente la estructuración de conferencias, talleres 
y programas de apoyo para los educandos, en donde éstos puedan 
tener contacto con otros modelos o figuras que los estimulen y les 
ayuden a lograr un desarrollo psicosocial adecuado. 

Finalmente, cabe mencionar que aunque esta propuesta se basa 
principalmente en una actlwd preventiva, no se puede descartar la 
importancia del tratamiento de algunas conductas antisociales o 
incluso trastornos patológiCOS que se encuentren ya presentes en la 
viCe del jndfviduo . .Por eJio, se debe reconocer la irnportanCla que 
tienen el estructurar acciones terapéuticas para aquellos casos en los 
que SE ha iniciado la manifestación De conductas antisociales qUe 
pueden llegar incluso a considerarse como patológicas y que 
representan un riesgo, en las cuales puede incluso peligrar \a propia 
vida del individuo. 

En tal caso la intervención del psicólogo como terapeuta tendrá como 
objetivo el evitar que eJ desarrono de dichas conductas continúe y 
cuando sea posible, revertir el proceso hasta alcanzar una adaptación 
adecuada del individuo en la sociedad. 

Ahora bien, en el caso de las personas qUe presentan ya un cuadro 
clínico qUE confirme ia patología, Se sug¡e~e ia p!aneación de 
prograrnas instjtucionales que conte.rnpJen al psicólogo soctal, as.Í 
como al ciín\co en la generaClon de nuevas estrateg\as y 
adecuaciones PSicosociales de dichos enfermos en un contexto 
SOCi oc~ :tu íc i. 
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