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RESUMEN. 

Ep 

  

estudio de la personalidad es un lema importante de investigacion, ya que ésta implica 
uno de los fendémenos mas complejos importantes de la vida humana. 

Por lo tanto, es de interés especial en la investigacién de la personalidad el conocer 
aquélos factores 0 condiciones que influyen para el buen funcionamiento y desarrollo de ésta. 

Asi, en el presente trabajo de Investigacion se contempls como objetivo el determinar 
cémo influye la familia en el desarrollo de la personalidad de los hijos, 

Finalmente, en el presente trabajo se tleg6 a la conclusion fundamental de que la familia 
tiene una funcién primordial que es formar a sus integrantes; y especialmente en su 
participaci6n_en la formacién ial, moral-y—afectivate—sur miembros, lo cual es 
determinante para el desarrollo de la personalidad del nifio. 

Por tal motivo, la familia es la sede en la que se aprenden muchos modos colectivos de 
conducta. 

 



NTRODUCCION. 

  

Et hombre es ante todo un animal social. y la vida humana, tal y como Ja entendemos hoy, 

seria imposible si los otros no existieran. No sdlo la vida del adulto aislado seria dificil de 

concebir, sino que la det nifio seria inimaginable. 

Es por tanto, que la familia es, sin duda, ia formacion basica de la sociedad humana. Su 

origen es bioldgico, como algunas de sus esenciales funciones, pero es un factor cultural de 

wascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de vista de su ser 

social como de su personalidad. sobre la cual ejerce una poderosa y perdurable influencia, 

cuya profunda huella ha ido poniendo de manifiesto la psicologia contemporanea. 

Ahora bien, los fendmenos presentados cn cada momento de la vida son predictores de 

aspectos para un momento futuro, de tal manera. lo vivido en la nifiez se reestructura para 

En la actualidad se cuenta con conocimientos acerca del desarrollo del infante. que 

puede servir de guia para lograr una participacién mas eficaz en el proceso del desarrollo de 

la personalidad. 

Yeniendo en cuenta que la participacion del otro forma parte de esa estructura de la 

personalidad y que en estos momentos los individuos viven en funcién de las condiciones 

sociales. retomar el aspecto familiar como principal circulo social y portador de 

caracteristicas individuales, proporciona amplia informacion para el desarrollo del sujeto. 

ya que como se sabe, Ja mayor importancia institucional es la familia. 

Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo fué determinar cémo influye la familia 

en el desarrotlo de ta personalidad. 

  

 



  

Por lo tanto, este trabajo se organizé en tres etapas 

En el primer capitulo, se plantean definiciones acerca de la personalidad de algunos 

teoricos. De esta manera se presentara un conjunto de conceptos que se refieren a la 

individualidad del ser humano 

En el segundo capitulo, se describiran las funciones y estructura de la familia y su 

influencia ejercida en el desarrollo psicolégico general sobre el ser humano. 

En el tercer capitulo, se retoma cl objetivo pnncipal del trabajo, y en especial 

determinar la influencia de la familia en ciertas areas psicolégicas tales como la 

socializacién, las emociones, los procesos cognoscitivos, y las necesidades y motivos. 

Y por ultimo, se presentan las conclusiones a las que se ltegé en base a la investigacién 

__tealizada en el presentetrabajo 0. 2 ee ee .



  

CAPITULO 1. 

PERSONALIDAD. 

EI estudio de la personalidad es uno de los que mas atencién han merecido en la 

psicologia contemporanea. Esto es comprensible si se tiene en cuenta su gran importancia 

tedrica y practica 

tn los Gltimos afos. la palabra “personalidad” se ha convertido en una de las mas 

importantes y utitizadas en cualquier idioma. Evidentemente, no constituye una palabra 

nueva, ya que acostumbramos a emplearla cada dia para describir o explicar las 

impresiones que el resto de la gente nos causa. 

1.1. DEFINICION DE PERSONALIDAD. 

las definiciones acerca de la personalidad son muchas y difieren segtin la concepcién 

  

filosdfica o psicoldgica que se tiene. 

Etimoldgicamente, el término de personalidad procede de la palabra latina persona. que 

  

designaba la mascara que utilizaban los actores en las representaciones teatrales, Este 

significado concreto fué ampliandose y volviéndose abstracto, pasando a referirse a la 

forma en que uno aparece ante los demas y. también al conjunto de cualidades que posee un 

sujeto y que determinan su forma de actuar. Esta ultima idea es la mas proxima al concepto 

de personalidad como se emplea en la psicologia actual (Mustieles, 1980). 

Se podria Henar un volimen con todas las definiciones de la personalidad. En efecto, a 

pesar de la evolucion en el significado det término, y de las multiples acepciones que se le 

han dado a to largo de la historia, la idea de la personalidad entendida como un conjunto de 

cualidades del individuo ha prevalecido hasta hoy.



  

Krench y Crutchfield dyeron en 1948, (Citado en. Sarason, 1990, pag 12) “El individuo 

aprende a reducir sus tensiones como una funcién de sus experiencias pasadas de éxito 0 

fracaso con ellas y de la oportunidad de emplearlas dentro de los limites de su cultura 

particular. La personalidad puede describirse como un esquema de importancia relativa, 

segun el cual, estos diversos modos de adaptacién a la tensién caracterizan al individuo” 

El concepto personalidad pertenece al estudio general del comportamiento humano, 

como manera tipica y nica de funcionamiento psiquico. Esta forma de vida psiquica que 

constituye la personalidad se caracteriza, entre otras cosas, por un extraordinano desarrollo 

de las funciones cognoscitivas, la que no solo permite al individuo percibir al mundo y 

actuar en él, sino también percibirse y conocerse como actua frente a los otros y al mundo. 

Wittig (1993), La personalidad de un individuo consiste en aquellos atributos 

permanentes que son representativos de su comportamiento. Los atributos permanentes de 

la personalidad pueden ser adquiridos por experiencias unicas de la persona o por las 

experiencias compartidas.con otros. Los_atributes pueden también -resultarde ta influencia —   

hereditaria o de la interaccion de herencia y ambiente. 

Muchos autores se han acercado al concepto de personalidad agrupando en categorias 

las definiciones psicoldgicas existentes. Cada autor ha propuesto sus categorias, pero a la 

Postre, todas podrian ser integradas en el sistema de clasificacién que ya en 1937 

propusiera Allport basandose en el criterio sobre el que se hace mayor énfasis en cada 

definicién: 1) definiciones aditivas; 2) definiciones configuracionales - integradoras; 3) 

definictones jerarquicas; 4) definiciones en términos de ajuste; y 5) definiciones en la 

distintividad. A estas cinco categorias se afiade, una sexta, categoria, que consiste en 

definicioncs basadas cn la esiabilidad, puesto que es éste un criterio que ha aparecido con 

mucha frecuencia en las definiciones formuladas en los ultimos 30 afios al hilo de la 

polémica “persona situacién” que tuvo lugar en los afios 70. Vearnos brevemente estas 

categorias y sus implicaciones para la definicién del concepto de personalidad (Pelechano, 

1993, Citado en: Sanz, 1998). 

 



  

Las definiciones aditivas son aquéllas que entienden a la personalidad como la suma de 

todas las caracteristicas que posee y definen al individuo. Ejemplos de este tipo de 

definicin serian las propuestas por Prince y Eysenck: 

“La personalidad es la suma total de todas las disposiciones bioldégicas innatas, impulsos, 

apetitos, € instintos del individuo y de las disposiciones y tendencias adquiridas por 

experiencia” (Prince, 1906; Citado en: Pinillos ,1976, pag.600). 

“Podemos decir que la personalidad es la suma total de los patrones de conducta actuales o 

potenciales de un organismo, en tanto que determinados por la herencia y el ambiente; se 

origina y desarrolla mediante la interaccidn funcional de los cuatro sectores principales en 

los que tales patrones de conducta estan organizados: el sector cognitivo (inteligencia) , el 

sector conativo (caracter), el sector afectivo (temperamento) y el sector somatico 

(constitucién)” (Eysenck, 1947; Citado en: Sanz, 1998, pag. 23). 

Las definiciones configuracionales-integradoras también parten de la idea de la_ 

personalidad como un conjunto de atributos que definen a un individuo, pero acentuan el 

caracter organizado y estructurado que presentan tales atributos. Por ejemplo: 

“Personalidad es la organizacién dinamica dentro del individuo de aquellos sistemas 

psicofisiolégicos que determinan sus ajustes tnicos a su ambiente” (Allport, 1962 ,pag.28) 

“He asumido en compaitia, creo, de la mayoria de los tedéricos en este campo que la 

personalidad existe como un todo organizado (sistema), que estd constituido de partes 0 

elementos (subsistemas), y esta separado de alguna forma del ambiente con el cual 

interactua” (Sanford, 1963; Citado en: Sanz, 1998, pag. 23). 

Las definiciones jerarquicas no sélo hacen referencia a que los atributos del individuo 

estén organizados, sino que, ademas, hacen hincapié en la naturaleza jerarquica de las 

relaciones entre dichos atributos, de forma que unos tienen preponderancia sobre otros. 

Eysenck afirmaba: 

 



  

“es hoy ampliamente aceptado que un modelo de personalidad debe ser yerarquico, como yo 

habia argumentado desde el principio Se ha visto que este sistema tiene cuatro niveles, 

siendo el mas inferior el de los actos o las cogniciones que ocurren aisladamente En el 

segundo nivel tenemos los actos o las cogniciones habttuales (p.ey., un individuo tiene 

dolores de cabeza frecuentes, o frecuentemente es tmpuntual) El tercer nivel es el de los 

rasgos, definidos en términos de intercorrelaciones significativas entre conductas habituales 

diferentes. El cuarto y ultimo nivel es el de los tipos, factores de orden superior, 0 

dimensiones de personalidad. Estos se definen en términos de intercorrelaciones observadas 

entre rasgos” (Eysenck ,1990, pag.244). 

Las definiciones en términos de ajuste hacen alusion a aquellos aspectos del individuo 

que te aseguran un cierto equilibrio con el medio. La definicién de Allport que se presenta 

renglones atras refleja esta idea de adaptacion con el medio, como asi también lo hace la 

siguiente definicién: 

“Personalidad designa los. patrones tipicos-de-conducta_incluidos em tos pensamientos y 14s 

emociones que caractenzan la adaptacién del individuo a las situaciones de su vida” 

(Mischel, 1979, pag.1). 

Las definiciones basadas en la distintividad conciben a la personalidad como lo que es 

mas definitorio y esencial del individuo, aquello que es la base de la diferencia entre 

personas y hacen a un individuo unico 

Algunos ejemplos de este tipo de definiciones son las siguientes: 

“La personalidad de un individuo es, por tanto, su patron Unico de rasgos” (Guilford,1959, 

Civado en : Buss, 1987, pag.5) 

“La personalidad vendria constituida por aquellas caracteristicas de las personas que son 

mas esenciales para el propésito de entender y predecir sus conductas idiosincraticas” 

(Brody, 1972, pag. 3) 

 



  

“La personalidad representa la estructura intermedia que la psicologia necesita interponer 

entre la estimulacién del medio y la conducta con que los sujetos responden a ella, 

Justamente para dar razon del modo individualizado en que lo hacen” (Pinillos,1976, 

pag. 102) 

Por ultimo, las definiciones basadas en la estabilidad hacen hincapié en aquellas 

caracteristrcas psicolégicas estables que permiten identificar a una persona a lo largo de 

toda su evolucién, por ejemplo: 

“La personalidad es un conjunto estable de caracteristicas y tendencias que determinan las 

semejanzas y difcrencias de la conducta psicoldgica (pensamientos, sentimientos y actos) 

de la gente que denota continuidad en el curso del tiempo, y que puede o no, interpretarse 

facilmente con referencia a las normas sociales y biolégicas de presién, originadas 

exclusivamente en la situacién inmediata” (Maddi,1 972; Citado en: Sarason,1990, pag. 12). 

Esta estrategia de agrupacién en categorias conduce a considerar, la personalidad como _ 8 

un concepto que hace alusién a la organizacion (configuracién integradora) jerarquica, 

estable y unica de todas las caracteristicas psicolégicas que posee un individuo, que 

determina su ajuste al medio y te hacen diferente de los demas. 

Por su parte, para Sanchez-Bernardos (1991; Citado en: Sanz,1998), se pueden aislar 

siete atributos pertinentes en las definiciones de personalidad: 

1) La personalidad es una propiedad del individuo. 

2) EI concepto se refiere a caracteristicas de naturaleza pstcolégica (sentimientos, 

pensamientos o conductas manifiestas), los atributos materiales, las posesiones o los 

atributos fisicos, aunque podrian formar parte del concepto de identidad personal, no son 

identificables con el concepto de personalidad. 

 



  

3) Esta revestido de un halo de generalidad, ya que las conductas, sentimientos o 

pensamientos se ponen de manifiesto en una gran variedad de contextos. 

4) Se refiere a atributos que distinguen a una persona de otra 

5) Hace aluss6n a caracteristicas relativamente permanentes de la persona. 

6) Se refiere a un principio de unicidad e integracién, del individuo que integra las 

inconsistencias aparentes, y 

7) Conileva una nota de funcionalidad o disfuncionalidad que hace referencia a conceptos 

tehacionados como los de salud mental o ajuste psicolagico 

En resumen, comparando ambas listas de atributos, hay coincidencia entre los autores en 

tesaltar que las definiciones de personalidad hacen alusién a la totalidad de conductas 

psicolégicas (pensamientos, sentimientos y conductas manifiestas), y a caracteristicas que 

  

istentes y estables que acentuan el cardcter unico de _una-persona-   
son relativamente co! 

Asi Mc Clelland (1951; pag.69), definid la personalidad como la conceptualizacién mas 

adecuada de la conducta de una persona en todos sus detalles 

Ahora bien, fa personalidad constituye el nivel mas complejo de regulacion psicoldgica, 

pues en ella se encuentran los elementos explicativos de las conductas mas complejas del 

hombre (Gonzalez, 1985). 

Por nivel de regulacién entendemos la sintesis necesaria de un conjunto de elementos 

funcionales y de contenido de la personalidad estrechamente relacionados entre si, que 

definen las potencialidades psicoldyicas concretas de ia personalidad, tanto en un plano 

conductual como ideativo (Gonzalez, 1989). 

El estudio de la personalidad impone romper con la falsa division de lo cognitivo y to 

afectivo, pues en el comportamiento del hombre como personalidad, se expresa tanto su 

Potencial cognitivo como sus motivaciones, las que se manifiestan en distintas formaciones 

pstcologicas en una estrecha unidad funcional (Gonzalez, 1985) 

 



  

La personalidad se caracteriza por un conjunto de formaciones psicologicas complejas, 

en las cuales lo cognitivo y lo afectivo forman una unidad funcional que en su nivel mas 

complejo de expresién el consciente volitivo son autorregulados por el hombre (Gonzalez, 

1985) 

Bozhévich (1978; Citado en: Gonzalez, 1989, pag.89) escribe respecto a esto: “como 

resultado de las investigaciones aplicadas, hemos establecido que la esfera afectiva 

atraviesa, evidentemente, el mismo camino de desarrollo que la esfera de los procesos 

cognitivos. En el curso del desarrollo de las necesidades también surgen estructuras 

funcionales cualitativamente nuevas, mediatizadas en su composicién, en el cual entran 

tanto componentes afectivos, como cognitivos y también formas y modos de conducta 

asimilados, lo que forma en fin de cuentas la sintesis superior que, segtin palabras de 

Vigotsky, “debe ser denominado con completo fundamento como personalidad del nifio” 

Otro enfoque interesante que nos plantea la unidad de lo cognitivo y lo afectivo como 

_caracteristica esencial de la personalidad,-lo-brinda el psicologo polaco Obujovsky (1981, 

Citado en: Gonzalez, 1989, pag.93). Este autor establece que la personalidad est formada 

por dos sistemas: el programador y el basal. El sistema programador est integrado por el 

contenido de las categorias del conocimiento, las tareas y las actitudes emocionales; o sea, 

un sistema auténomo de reelaboracién de 1a informacién por la personalidad. El basal se 

relaciona con el intelecto general, las capacidades, las cualidades del temperamento, tipo de 

percepcidn, tendencia a la extroversién, introversion, etc 

La personalidad como expresién integral de lo psiquico en el hombre, tiene una 

determinada estructura, constituida con caracter sistémico por diferentes formaciones 

psicolégicas, como las capacidades, el caracter, la jerarquia de motivos y otros, sin 

embargo, junto a su estructura, es esencial tener en cuenta su funcién principal, que es la de 

regular el comportamiento (Gonzalez, 1985). 

Et hombre es esencialmente social como personalidad, Porque en sus relaciones sociales 

se definen tanto el contenido, como las vias de la regulacién psicolégica , porque en estas 

 



to 

relaciones se define su individualidad psicologica en su especificidad humana (Gonzalez, 

1985). 

En este sentido, el poder movilizador, regulador de cualquier contenido social sobre el 

hombre, se da a través de su personalidad, revelandose en esta relacién la posibilidad de 

explicar las formas mas complejas de existencia social del hombre, su ideologia, su moral y 

su posicion activa ante diversas areas de la vida ( en el nivel de la regulacién psicolégica de 

la personalidad), pues estas formas sociales complejas se expresan en lo psicoldgico, y 

constituyen la esencia misma de la personalidad como nivel regulador (Gonzalez, 1985). 

Como bien sefiala Rubistein (1949; Citado en: Gonzalez, 1985, pag.27), la dimensién 

social no se mantiene como hecho extemo con respecto al hombre; ella penetra dentro y 

desde dentro determina su conciencia, por medio de: a) el lenguaje, el habla, esta forma 

social del conocimiento; b) el sistema del saber, que es el fruto teéricamente conscientizado 

y formalizado de la practica social; c) la ideologia, que en la sociedad de clases refleja los 

intereses clasistas; y por ultimo. d) la. correspondiente -organizacion de ta practica” 

individual, la sociedad va configurando tanto el contenido como la forma de la conciencia 

individual de cada persona. 

En los ultimos tiempos, el problema de la personalidad atrae cada vez mas la atencién de 

los investigadores y, consecuentemente, surgen distintas tendencias en su investigacion. 

Las tendencias mas actuales en la investigacién de la personalidad, presentan un conjunto 

de caracteristicas generales, entre las cuales se sefiala (Gonzalez, 1989): 

Los psicélogos se interesan cada vez menos por la definicién general de la categoria 

de personalidad, al reconocer el caracter complejo de esta estructura psicoldégica y el 

peligro de unilateralidad que puede implicar una definicidn cerrada acerca de esta categoria 

en el momento actual de su investigacion. En este sentido, Antsiferova afirma: “Hay sdlidas 

bases para suponer que esta organizacién psicoldgica de la personalidad actia como un 

sistema complejo de niveles yerarquicos, que en cada etapa de la vida del hombre representa 

una forma modificada de la historia de su desarrollo” (Citado en: Gonzalez, 1989, pag.100) 

 



  

Se observa una tendencia creciente en los investigadores a enfatizar los aspectos 

funcionales de la personalidad. al analizar sus contenidos en estrecha relacién con sus 

particularidades funcionales. Acerca de esto escribe Abuljanova: “La tentativa de utilizar el 

enfoque estructural puro en cl estudio de la personalidad, de utilizar métodos estaticos en su 

conocimiento, expresa cada vez mas su incapacidad”; mas adelante, continta la misma 

autora: “Surge una tendencia natural al aplicar el enfoque procesal, dinamico en la 

investigacion, determinacién y analisis del desarrollo de !a personalidad” (Citado en 

Gonzalez, 1989. pag. 100). 

En tercer lugar. los psicélogos seftalan, de manera cada vez mas frecuente, entre las 

funciones esenciales de la personalidad la funcién de dominio por la personalidad del 

futuro. Acerca de esto plantea Obujovsky: “La determinacién de la personalidad como 

organizacién de las cualidades psicolégicas 0 socio-psicolégicas da lugar a la pregunta de 

por qué se forma, qué funcién cumple en la actividad vital del hombre. Desde nuestro punto 

de vista, el nivel de la personalidad en la_organizacién psicolégica del hombre-es-el mode, 

medio o “instrumento™ de conquista de! futuro con ayuda de acciones creativas” (Citado en: 

Gonzalez, 1989. pag.101). 

Asi, ef campo de investigacién de la personalidad esta en fas propias esferas aplicadas de 

la psicologia, por lo cual sts datos, interrogantes y conclusiones son elementos esenciales 

para los psicdlogos ocupados del conocimiento de las formaciones y regularidades 

generales de la personalidad. En la esfera de la personalidad, la investigacién basica y 

aplicada forman, en e! momento actual, una sintesis necesarta que deviene condicién para 

el desarrollo de ta teoria acerca de {a personalidad. 

 



  

1.2. DESARROLLO DE LA PERSONALIDA 

  

A do largo de la vida, cada individuo puede adquirir ciertas caracteristicas. como por 

cjemplo. firmeza y seguridad en sus decisiones. expresiones » comportamientos. cualidad 

para comunicarse profundamente con otras personas, aptitud para percibir y expertmentar 

valores superiores, etc. 

  

as y otras cualidades forman lo que cominmente se denomina 

“personalidad”. No constituyen propiamente la substancia de un individuo, y pueden 

aumentar o disminuir segtin se culliven. y se atiendan. Asi. en el lenguaje ordinario. se dice 

que alguien tiene una fuerte personalidad. cuando manifiesta estas cualidades en grado 

superior (Gutiérrez, 1994). 

La psicologia dei desarrollo ofrece como instrumento el estudio de los acontecimientos 

de la vida del sujeto desde las épocas mas tempranas, y cémo estos acontecimientos 

repercuten en la formacian.de su-personalidad-- —— --- 

Segtin Gutiérrez (1994), desarrollo de la personalidad es la adquisicién de nuevas 

caracteristicas, en funcin de las potencialidades que normalmente posee un individuo. Este 

desarrotlo o crecimiento de la personalidad es una funcién educativa, que suele fomentarse 

en los hogares y en las escuelas que verdadcramente asumen su papel formative. 

La investigacion en el campo de las ciencias humanas 5 sociates hacen evidente hoy en 

dia la afirmacién de que el tipo de experiencias a las que es sometido un individuo durante 

su vida. influyen en su desarrollo psicoldgico y en su conducta (Newman y Newman, 

1991). 

A partir del nacimiento, el nifio necesita una interrelacién muy estrecha con adultos 

proteclores y responsables, con el fin de alcanzar el tipo de madurez de la personalidad 

hacia la cual todos tendemos. Toda personalidad es influida tanto genética como 

ambientalmente. FI factor genético es responsable de las limitaciones de! sistema nervioso 

   



  

central, tipicas del individuo, incluso, aunque dichas restricciones son bastantes amplias , 

éstas_permiten una cierta amplitud en la respuesta al ambiente (Watson y Lowrey, 1989) 

Ambrose (1963; citado en: Newman y Newman, 1991), considera que los primeros 

cinco afios de vida son decisivos para la formacién de la personalidad, en donde los 

modelos o patrones fundamentales que se han formado en este periodo perduran, con 

modificaciones solamente parciales, para influir todo el desarrollo sucesivo. 

Es asi, que en este primer periodo de formacién, el nifio es particularmente sensible a las 

influencias psicoldgicas, es decir, a los factores que van a orientar su personalidad en 

sentido negative o positivo (Ambrose, op.cit.). 

Todas las experiencias afectivas sociales, y la interaccién en general con los objetos y 

situaciones a temprana edad, van a determinar en gran medida la dinamica del desarrollo 

del nifio, asi como los aspectos cualitativos, que matizaran su personalidad (Reese, 1980; 

Citado en: Otero, 1989) 8 ee 

Erikson (1963; Citado en: Di Caprio, 1998), afirma que durante el primer afio de vida 

posnatal, el lactante afronta su primer desafio importante, cuya victoria ejerce un efecto 

profundo en todos los desarrollos ulteriores. El lactante se encuentra en el desgarrador 

dilema de confiar o desconfiar de las cosas y la gente que lo rodea. El sentido de confianza 

se desarrolla, si las necesidades del lactante son satisfechas sin demasiada frustracion.El 

nifio que ha alcanzado un sentido basico de confianza percibe cuanto le rodea como 

predecible y congruente, siendo determinante en su personalidad. 

Otros autores que se inscriben dentro de la tendencia denominada del aprendizaje social 

consideran que los nifios adquieren los patrones de personalidad mediante la imitacion 

activa de las actitudes y conductas de los padres, atin cuando los padres no intenten, de 

forma voluntaria, ensefiar este tipo de conductas a los nifios (Bandura, 1967, Citado en: 

Nuria y Solé, 1993) 

 



  

Los progresos en el conocimiento de la realidad exterior estan estrechamente vinculados 

con los avances que el nifio realiza en su diferenciacion de si mismo respecto al mundo 

social que le rodea y en la construccién de su propia identidad {Nuria y Solé, 1993) 

Es sin duda , la etapa de 3 a 6 afios, la mas signiftcativa en la construccién de la 

personalidad del nifio. Wallon (1956; Citado en. Nuria y Solé, 1993), la definid como la del 

personalismo. En esta etapa el nifio necesita inicialmente diferenciarse de los demas de 

forma, a veces radical, mediante la oposicién Pasa seguidamente a una fase de 

consolidacién de su autonomia, en la que desea realizarlo todo por si mismo, y finalmente, 

a partir de procesos complejos imitativos, realiza identificaciones y adopta caracteristicas 

de fos papeles que tienen un mayor impacto para él. 

La construccién de la propia identidad marca pues, el desarrollo del nifio en este 

periodo. Sin duda, el descubrmiento del propio nucleo de identidad personal trasciende 

todas las cualidades que normalmente caracterizan a la personalidad 

Por su estrecho vinculo con propiedades de la actividad nerviosa superior, las 

manifestaciones temperamentales se expresan desde muy temprano en el nifio, y preceden 

la aparicién de la personalidad (Gonzalez, 1985). 

Desde el nacimiento el nifio se desarrolla sobre la base de diferentes necesidades y 

emociones, como la sed, el hambre, el miedo, la sensacién de satisfaccién, fuentes de las 

que se manifiestan determinadas sefiales, las cuales actuan como excitantes internos y 

externo (Gonzalez, 1985). 

Esta expresion temprana del temperamento, se convierte en una fuerza que influye en la 

forma de telacién y valoracién que establecen hacia el nifio las personas que lo rodean, lo 

cual es muy importante en el desarrollo de su personalidad (Gonzalez, 1985). 

Por tanto, se puede afirmar que el temperamento es uno de los elementos que interviene 

en la manifestacién de los primeros contactos sociales de! nifio, condicionando en buena 

 



  

medida sus relaciones sociales mas tempranas, en las cuales comienzan a aparecer 

regularidades psicolégicas estables que participan en el desarrollo de ta personalidad 

(Gonzalez, 1985) 

Bronfenbrenner (1979), nos dice que una relacién se obtene si y solo si_ una persona en 

un contexto presta atencidn y/o participa en las actividades de otro. 

La presencia de una relacién en ambas direcciones establece la condicién minima y 

definitoria para la existencia de una diada; una diada estd formada siempre y cuando dos 

personas presten atencién y participen una en las actividades de Ja otra. La diada es 

importante para el desarrollo en dos sentidos: Primero, constituye un contexto critico para 

el desarrollo por si misma. Segundo, sirve como una construccion basica del microsistema, 

haciendo posible la formacion de amplias estructuras interpersonales-(triadas, tetradas, y asi 

sucesivamente). En términos de su potencial para el futuro desarrollo psicoldgico, existen 

tres formas funcionales que una diada puede tomar (Bronfenbrenner, 1979). _. .-.. -- - 

Una diada observacional: ocurre cuando un miembro presta atencion estrecha y sostenida 

a la actividad del otro, quien en su momento por lo menos reconoce el interés que le han 

mostrado. 

Una diada de actividad conjunta: ésta presenta especialmente condiciones favorables no 

Gnicamente para el aprendizaje en el curso de la actividad comun, sino también para 

incrementar la motivacién, para proseguir y perfeccionar la actividad cuando los dos 

participantes dejan de estar juntos. En esta diada se presentan las siguientes caracteristicas 

A) Reciprocidad: en cualquier relacion diadica, y especialmente en el curso de la actividad 

conjunta, un miembro tiene que coordinar sus actividades con las del otro. Para el pequefio, 

la necesidad de dicha coordinacién no tnicamente favorece la adquisicién de habilidades 

interactivas, sino también estimula la evolucion de un concepto de interdependencia, una 

etapa importante en el desarrollo cognitivo. 
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B) Balance del poder: esta dimension diddica es importante para el desarrollo Para un ntfio 

pequefio, la participacion en una interacci6n diadica Provee la oportunidad para aprender 

tanto a Conceptualizar como para hacer frente a relaciones diferenciales de poder. Dicho 

aprendizaje contribuye simultaneamente al desarrollo social y cognitivo, puesto que las 

telaciones de poder caracterizan a los fendmenos fisicos y sociales con los que entra en 

contacto la persona en desarrollo en una variedad de ambientes ecologicos a lo largo de su 

vida. 

C) Relacién afectiva: conforme los participantes se implican en la interaccién diadica, 

probablemente tiendan a desarrollar sentimientos mas fuertes uno hacia el otro, facilitando 

asi la formacién de un tercer tipo de sistema de interaccién entre personas: una diada 

primaria. 

Una_diada_primaria: es la que continda existiendo fenomenoldgicamente para ambos 

participantes aunque no estén juntos. 

  

~ Se considera que tales diadas son las que ejercen una fuerza poderosa en la motivacién del 

aprendizaje, y gobiernan el curso del desarrollo tanto en presencia como en ausencia de la 

otra persona. Entonces, es mas probable que un nifio adquiera habilidades, conocimientos y 

valores de una persona con la cual ha establecido una “diada primaria” que una con la que ha 

establecido otro tipo de diada. 

Las tres formas diddicas, no son mutuamente exclusivas; dichas estructuras combinadas 

tienen mucho mas poder e impacto sobre el desarrollo que las diadas que se presentan solas. 

Por su parte Bozhévich (1987), nos dice que actualmente se puede considerar 

establecido que en el proceso de desarrollo ontogenético surgen, en la psiquis del nifio, 

formaciones cualitativamente nuevas, no reducibles a las funciones psiquicas elementales. 

A continuacién se exponen una serie de planteamientos importantes del citado autor. 

 



  

Las investigaciones realizadas hasta ahora en la psicologia sovietica (L. Vigotsky y sus 

colaboradores), pusieron al descubrerto que cada funcién psiquica elemental (la percepcion, 

la memonia, el pensamiento y otras), tiene su ldgica de desarrollo, transformandose por 

integracion en funciones psiquicas superiores (FPS): la memoria ldgica, la percepcién 

categorial, el pensamiento verbal, etc. (Bozhévich, 1987). 

Es asi como Vigotsky (1956; Citado en: Bozhévich, 1987), analizé la conciencia del 

nifio Como un sistema psicolégico complejo que tiene un caracter bastante estable, pero que 

se desarrolla durante toda la vida. Sin embargo, en el proceso del desarrollo ontogenético 

otras funciones psiquicas sustituyen paulatinamente a la percepcién dominante en esa edad 

primero la memoria, luego el pensamiento. Se trata de aquéllas funciones psicoldgicas que, 

respondiendo a las tareas del desarrollo del nifio como totalidad biosocial, se encuentra, en 

la edad correspondiente, en el periodo optimo de su formacién. 

Asi pues, existen fundamentos para considerar que la formacién de la-personalidad no 

“puede caracterizarse por el desarrollo independiente de cualquiera de sus aspectos: racional, 

voluntario o emocional. La personalidad es realmente un sistema integrativo superior, una 

cierta totalidad indisoluble. Se puede pensar que existen ciertas neoformaciones, surgidas 

consecutivamente, que caracterizan las etapas en la linea central de su desarrollo 

ontogenético (Bozhévich, 1987). 

En la psicologia infantil se mencionan con mayor frecuencia tres periodos criticos: la 

crisis de los 3, de los 7 y de los 12-16 ajfios; la ultima se designa, con frecuencia como crisis 

de la edad adolescente (Bozhévich, 1987). 

Como es sabido, se entiende por crisis los periodos de transicién de una etapa del 

desarrollo infantil a otra. Las crisis surgen en el limite entre dos edades y sefialan la 

culminacién de la etapa precedente del desarrollo y el comienzo de la siguiente (Bozhévich, 

1987) 

 



  

Segun vigotsky, en la conciencia del bebé estan representados, en el primer lugar, los 

componentes emocionales ligados con [as influencias percibidas en forma directa 

(Bozhovich, 1987) 

Sin embargo, en el curso del primer afio de vida la conciencia del bebé se desarrolla. en 

ella se diferencian algunas funciones psiquicas, aparecen las primeras generalizaciones 

sensonales, el nifio comienza a utilizar elementos de palabras para designar los objetos En 

el primer aio de vida no existe una actitud indiferente hacia los objetos circundantes. Los 

nifios perciben solo los que tienen sentido para ellos, los que responden a sus necesidades 

(Bozhévich, 1987). 

Al comienzo del! segundo aio de vida Mega el momento en que el pequefio deja de 

subordinarse décilmente al adulto y éste ya no puede guiar su Comportamiento con ayuda 

de la organizacién de influencias externas (Bozhévich, 1987). 

~ Desde el segundo afio de vida comienza un nuevo periodo en la formacioén de la 

Personalidad, que se protonga hasta los tres afios. En este periodo la actividad cognoscitiva 

del nifio se dirige no solo hacia el mundo extemo, sino también hacia si mismo. El proceso 

de autoconocimiento, comienza con el conocimiento de si mismo como sujeto de la accion. 

Se puede observar con frecuencia como el nifio de esta edad repite muchas veces un mismo 

movimiento, siguiendo con atencion y controlando los cambios que dicho movimiento (mas 

exactamente, que él con ayuda del movimiento) produce. Por ejemplo, abre y cierra la 

puerta, desplaza objetos, los empuja para que caigan, etc., precisamente esto ayuda al nifio 

a sentirse algo distinto, diferente de los objetos circundantes y, de esta forma, lo ayuda a 

Sepaiarse Como un objeto peculiar (sujeto de la accién) (Bozhévich, 1987) 

En los periodos del desarrollo temprano (hasta los 6-7 afios) los nifios no se dan cuenta 

del lugar que ocupan en la vida y no aspiran conscientemente a cambiarlo, Si en ellos 

surgen nuevas posibilidades, que no se pueden realizar en los marcos de la forma debida 
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que llevan, experimentan insatisfaccién, la que provoca una protesta y resistencia 

inconsciente expresada ya en la crisis del aio y de los tres afios de vida (Bozhévich, 1987) 

En los nifios de 6-7 afios de edad y en relacion con su avance en el desarrollo psiquico 

general aparece la aspiracién claramente expresada, a ocupar una posicién nueva, mas 

“adulta”. Pero la esencia psicoldgica de estas aspiraciones sigue siendo la misma: los 

preescolares de mayor edad comienzan a esforzarse para lograr una nueva posicién en el 

sistema de relaciones sociales que le son accesibles y por realizar una actividad nueva, 

socialmente significativa (Bozhovich, 1987). 

Voviéndo a la crisis de los siete afios, tiene lugar, por primera vez, la discrepancia (de la 

que el propio nifio toma conciencia) entre su situacién social objetiva y su posicién interna; 

y si el pasaje a una nueva posicién no ocurre oportunamente, en los pequefios surge aquella 

insatisfaccién que determina el comportamiento en el correspondiente periodo critico 

(Bozhovich, 1987). 

Asi pues, la posicién intema del escolar con su correspondiente contenido es la 

neoformacién personal central que ha sido preparada a lo largo de toda la edad preescolar y 

que culmina en una nueva etapa en la formacion de la personalidad del nifio (Bozhévich, 

1987). 

Ahora bien, existen dos lineas fundamentales para la formaci6n de la personalidad del 

preescolar, y de su desarrollo psiquico: la linea de su desarrollo moral y el desarrollo de su 

esfera cognoscitiva, que lleva a la formacion de una concepcion del mundo especificamente 

infantil (Buzhdvich, 1987). 

La formacién moral de! preescolar esta estrechamente ligada con el cambio del caracter 

de sus interrelaciones con los adultos y con el nacimiento, sobre esta base de ideas y 

sentimientos morales, que vigotsky lam instancias éticas intemas (Bozhdvich, 1987). 
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Elkonin (1960; Citado en- Bozhévich, 1987), relaciona el surgimiento de las instancias 

éticas con el cambio de las interrelaciones entre los adultos y los nifios. Escribe que en los 
nifios de edad preescolar, a diferencia de lo que ocurre en la primera infancia, se forman 

relaciones de nuevo tipo, lo que crea una situacién social especial, caracteristica para el 
periodo dado de desarrollo 

En la vida cotidiana los adultos presentan a los nifios determinadas exigencias: de 
escrupulosidad, organizacion, compasién, bondad, etc. Los nijios reciben aprobacién porel 

hecho de cumplir las normas requeridas; si las alteran, son reprendidos, e incluso, 
castigados. En esta edad la aprobacidn de Jos adultos, en especial de los padres, significa 

tanto para los nijios que ellos se esfuerzan mucho para merecerla con su comportamiento 

(Bozhévich, 1987). 

De esta forma, en tos preescolares, en la practica de su vida cotidiana, surgen los habitos 
requeridos y cierto significado generalizado de muchas normas-éticas quetos oriemtan en ~ 

aquello que es “bueno” y aquello que es “malo”. Sin embargo, e! juego cumple, en la 

formacion moral del nifio, una funcién especial, muy importante (Bozhovich, 1987). 

Representando ei rol que ha asumido el nifio, éste distingue por si mismo aquellas 

normas y reglas que son aceptadas en el medio social que lo rodea y las hace normas de su 
comportamiento de juego. El juego favorece la identificacién, para la conciencia del nifio, 
de las normas éticas de conducta socialmente aceptadas y su comprensién. Hablando 

figurativamente, el juego constituye algo asi como aquel “mecanismo” que “traduce” las 
experiencias del medio social en necesidades del nifio (Bozhovich, 1987). 

Le6ntiev (1983; Citado en: Bozhévich, 1987), planted que la edad preescolar es el 

periodo, durante el cual por primera vez, surge el sistema de motives subordinados, que 

crean la unidad de la personalidad, y por eso debe ser considerado como él se expresa, “el 

periodo de constitucién factica inicial de la personalidad”. El sistema de motivos 

 



subordinados, segun la opinién de Leéntiev, comienza a guiar el comportamiento del niiio y 

a determinar todo su desarrollo 

Asi, pues, el surgimiento en el nijio, a finales de la edad preescolar, de una estructura 

Jerarquica relativamente estable de motivos lo convierte de un ser situacional, subordinado 

a los estimulos e impulsos instantaneos que actuan sobre él en forma inmediata, en un ser 

que posee una determinada unidad y organizacién interna, capaz de guiarse por 

aspiraciones y deseos estables, ligados con la asimilacién de las normas sociales de vida 

Esto es lo que caracteriza el nuevo escalén en la formacién de la personalidad del nifio, 

peldafio que permitié a Leéntiev hablar de la cdad pieescolar como el periodo “de 

constitucién factica inicial de la personalidad” (Leéntiev, 1983, Citado en: Bozhévich, 

1987). 

Tal es el contenido de la posicion intema que surge en el nifio en el umbral de la edad 

idades de su desarrollo en.el poriede-eseolariniciat: —      escolar y que determina las particu 

A lo largo de esta edad la posicién sefialada se debilita y luego cambia su contenido, lo 

que ocurre en relacidn con la formacién de un nuevo nivel de autoconciencia, caracteristico 

del periodo critico en la edad adolescente. Pero esto es ya otra cuestion.



  

1.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. 

Numerosos factores integran y condicionan nuestras personalidades. Algunos de estos 

son profundos y permanentes, mientras otros son transitorios y efimeros. 

Los psicélogos han enumerado diversos factores que, a su juicio, desempefian un papel 

importante en el modelo de la personalidad. De entre estos podemos elegir, por su especial 

significacién, la experiencia, y el estado fisico, la inteligencia, el temperamento y la 

adaptabilidad social. 

Prescindiendo de la teoria propuesta para explicar la personalidad; se ha visto que en su 

desarrollo influyen dos factores generales: fas experiencias de la persona dentro de su 

ambiente y la base hereditaria de la persona (Wittig, 1993). _ io. 

Las experiencias con el ambiente que rodea a la persona, pueden tener efectos 

considerables en el desarrollo de las caracteristicas de la personalidad. Estas experiencias 

pueden ser tinicas para una persona o comunes para mucha gente (Wittig, 1993). 

Las primeras influencias del medio ambiente, tanto aquellas que son uniformemente 

caracteristicas para la cultura en que el nifio crece, como las influencias especificas que 

varian de una familia a otra. (segtin la personalidad de los padres), acthan a través det 

medio familiar. Al seguir paso a paso el desarrollo de un nifio tal como se produce en ta 

actualidad, se encuentra que los factores decisivos son las relaciones emotivas entre el nifio 

y otros mienrbros de la familia (Franz, 1980). 

En afos posteriores el nifio esta expuesto al medio cultural extrafamiliar. Cabe poca 

duda de que esas influencias posteriores, tan lejanas a la estructuracion basica de la 

personalidad son menos profundas que las primeras influencias recibidas por cl niiio en 

contactos con sus padres y hermanos. Se sabe que estos rasgos mas superficiales de caracter 
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son cambiables, ya que facilmente se observa como adolescentes, y a menudo personas 

maduras. se ajustan por si mismas a un nuevo ambiente cultural y asumen muchos raspos 

caracteristicos de su nuevo habitat (F ransop.cit.). 

Varios investigadores han estudiado los determinantes genéticos y ambientales de la 

personalidad. Han demostrado que los rasgos y los tipos de personalidad resultan de una 

predisposicién heredada y un medio apropiado; la herencia y el ambiente, ambos, son 

necesarios, y ninguno por si mismo. cs totalmente sufictente (Cohen, 1980). 

La interaccin entre el nihe y el ambiente es reciproca, continua ¢ interdependiente. De 

esic modo, no se puede analizar un niito sin hacer mencién de un ambiente: como tampoco 

es posible analizar un ambiente sin hacer mencién de un nifio, Ambos forman una unidad 

indivisible consistente en un conjunto interrelacionado de variables, o campo interactivo 

(Bijou y Baer,1985). 

Et ambiente se define de manera funcional como eventos que acttan en relacién con el 

nifio. Algunos de estos eventos son clases de estimulos especificos, otros son clases de 

eventos disposicionales. La interaccién reciproca entre la conducta det individuo y el 

ambiente principia durante la concepcién y termina con la muerte. El cambio progresivo en 

las interacciones de los niios con el ambiente en su desarrollo psicolégico y depende de las 

circunstancias especificas dentro del ambiente, presentes y pasadas (Bijou y Baer, 1985). 

Por otro lado, ef patron genético particular establecido en ef momento de la concepcién 

influye en las caracteristicas de personalidad que ua persona desarrollara posteriormente. 

En forma muy obvia, las lesiones cerebrates heredadas o defectos de nacimiento pueden 

tener una pronunciada influencia en el comportamiento, Ademas, otros factores organicos 

como altura, peso, coloracién de Ja piel. funcionamiento de érganos sensoriales y todas 

estas cosas, pueden afectar e! desarrollo de la personalidad (Wittig, 1993). 
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Numerosos atributos de la personalidad resultan de los efectos combinados de herencia 
y ambiente. Los psicdlogos han intentado determinar el efecto relative de herencia y 

ambiente en el desarrollo de la personatidad. En general, parece que la relacién estrecha de 

dos personas hace mas probable que sus caracteristicas de personalidad sean fas mismas 
Sin embargo, esta tendencia es afectada por circunstancias ambientales. De esta manera. 

gemelos idénticos creados juntos, Probablemente posean mas patrones semejantes de 
conducta que los gemelos idénticos creadus separadamente, aunque estos ultimos tendran 

mas comportamientos parecidos que aquellos hermanos que no son gemelos (Wittig, 1993). 

  

Dentro de los factores biolégicas de la personalidad sucle distinguirse entre tos aspectus 

morfoldgicos (es decir estaticos) y los fisioldgicos (dinamicos). Entre las caracteristicas 

bioldgicas que mas importancia pueden tener como determinantes en el desarrollo de la 
personalidad es el sexo y la edad (Mustieles, 1980). 

__Ademéas de la edad y el sexo. existen muchos_otros factores biolégieos que juegan un 
papel esencial en la evolucion y formacién de la personalidad. Asi, la importancia de la 

constitucién fisica (la morfologia del individuo) es innegable. 1] atractivo fisico, el estado 

general de la salud y la existencia o no de defectos fisicos de cualquier tipo pueden ser 
también factores a tener en cuenta (Mustieles, 1980). 

EI funcionamiento de tas glandulas endocrinas esta controlado por el sistema nervioso, y 

tiene un papel muy importante en la determinacion de la personalidad. Una actividad 

excesiva o insuficiente de la glandula tiroides, por ejemplo. se reflejaré cn una mayor 

excitabilidad 0 apatia del sujeto, respectivamente, y algo similar ocurre con las demas 

glandulas (Mustieles, 1980). 

Es un hecho bien conocido que Ja presencia de determinadas drogas en el organismo 

modifica la personalidad del sujeto. ya sea transitoriamente o permanentemente. Del mismo 

modo, determinadas enfermedades y procesos infecciosos provocan alteraciones de la 

personalidad. a veces irre\ ersibles (Mustieles, 1980). 

 



  

Las lesiones cerebrales o del sistema nervioso, por enfermedad o accidente, pueden 

originar tambicn importantes cambios en la personalidad (Musticles, 1980). 

I's ast como una persona resultara timida o excedida, cautelosa o emprendedora, sumisa, 

dependiente o independiente, generosa o tacafia, ordenada o negligente. Todos estos 

aspectos de la personalidad que dan a una persona individualidad definida, (diferentes de 

otros), dependen de Ja influencia del medio ambiente, personal intimo sobre el sustrato 

hereditario (Mustieles, 1980). 

Por otra parte, las aportaciones de los autores senalan la importancia de los factores 

culuurales en [a integracion de la personalidad. 

ks asi como la antropologia cultural ha comparado las caracteristicas de distintas 

civilizaciones. Estas caracteristicas componen lo que se denomina matriz socio-cultural, 

responsable en alto_grade del comportamiento-y persoalidad ‘de Tos sujetos (Meneses. 

1982). 

Para ilustrar estos condicionamientos culturales, nos referimos a los estudios 

realizados por Margaret Mead (1975: Citado en: Meneses, 1982), en distintas tribus de 

Nueva Guinea. Por una parte, en la tribu Arapeshtanto hombres como mujeres muestran 

una serie de caracteristicas de personalidad que nosotros tendemos a considerar como 

propias de las mujeres: ambos sexos son afables, no agresivos, no competitivos y 

cooperadores. Entre los Tchambuli, en cambio, se da una inversién de los valores sexuales 

  

propios de nuestra cultura: las mujeres sun activas, dominantes, practicas, mientras que tos 

hombres son timidos, sensibles y delicados. y se dedican preferentemente a actividades no 

utilitarias. Finalmente, los Mudugumur son extraordinariamente agresivos, tanto hombres 

como mujeres, y tratan a sus hijos con rudeza. e incluso crueldad. 

 



Es asi. como los ejemplos citados bastan para demostrar hasta qué punto algunas 

caracteristicas que suelen considerarse exelusivamente biolégicas Hegan a depender del 

entorno social. 

Por su parte. Horney y Cols. (Citado en: Bustamante, 1963), han ofrecido una serie de 

aportaciones que vienen a constituir en gran proporcién la argumentacién que ha dado 

validez al concepto de que la cultura es factor de importancia marcada en la integracién de 

la personalidad. 

Otro autor, Linton (1988), habla de una “personalidad de status", Conviene aclarar que 

status es la posicién que ocupa una persona en la sociedad. 

Linton (Idem.). considera que la cultura influye en un individuo dandole caracteristicas 

de personalidad similares, teniendo en cuenta la clase social a la que pertenece: alta, media 

—~--  — o baja, cfsexe, tredad tas condiciones politicas y econdmicas de su época, ete, 

De la observacién de las posturas estudiadas se puede ver, que el concepto de 

personalidad se da. siempre. en funcién de una cultura. 

Por otro Jado, Berryman (1994), considera que la personalidad es el producto final de 

la interaccién entre todo lo que el individuo ha heredado y las influencias ambientales que 

Je han dejado huella. 

 



  

CAPITULO IL. 

FAMILIA. 

  

El termino “familia” tiene multiples sentdes. Estan por un lado definiciones téenicas. 
normalizadas para lograr una medicién exacta de los fenomenos. ENXisten, por otra parte. las 
defimiciones de “sentido comtin” que corresponden a una norma de caracter cultural: 
obsiamente, en la India y Nueva York el término “familia” no significa lo mismo para las 
personas. 

A su juicio, Winninger (1968), manifiesta que a través de los tiempos y lugares, en las 

condiciones mas diversas, siempre y en todas partes, la familia aparece como una institucién 
natural, como la unidad social basica, como el hogar del amor que humaniza la sociedad y 
socializa a cada persona, 

Por tal motivo, en este capitulo abarcaremos la importancia de la familia, como portadora 

“de una estructura del individuo. para después poder considerar la influencia familiar en el 
desarrollo de la personalidad en otro apartado. 

2.1. DEFINICION DE FAMILIA. 

Para poder dar una definicién de familia se considera que es necesario abarcar las bases 

teoricas de la familia, asi como los roles familiares y todo aquello que aporta a sus 

miembros (como es fa influencia en el desarrollo psicoldgico de los hijns) 

De cierta manera, en el capitulo siguiente, se retoma a la familia, ya sea para dar una 

explicacion de porqué es asi el nitio, joven o adulto; 0 porqué se comporta de tat forma o 

porqué su manera de pensar cs confusa o esta bien definida. Por lo cual. es de gran 

necesidad el sefialar la definicién sobre ésta institucién. 
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Por sus caracteristicas como institucion humana, que evoluciona y es flexible segun la 

época historica, y la cultura a la que se refiere; fa familia ha sido definida y estudiada por 

diferentes disciplinas como la psicologia, la antropologia, la sociologia, la biologia, entre 

otras, y cada una de ellas se enfoca a la funcién que la familia desempefa en el desarrollo 

del individuo 

Desde el punto de vista que la miremos , ya sea social, antropoldégico o psicolégico, la 

familia es parte fundamental del estudio del hombre. De aqui la importancia de poder dar 

una definicion de ésta. 

Para Kardiner (1968), la familia en nuestra cultura estA sujeta a una pauta patriarcal de 

monogamia legal. Constituyendo la unidad basica, considerando al padre, la madre y los 

hyos 

Para Ackerman (1988, pag. 12), “familia es el nombre de.una institucion-tan_antigua— 

como la misma especie humana. Es una unidad paraddjica y evasiva” 

Segun el Dicccionario de Trabajo Social, (1974). La familia en sentido estricto, es un 

grupo que tiene su fundamento en la pareja conyugal y su realizacién plena en la filiacién 

derivada del mismo. En su acepcion amplia, consiste en un conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales, y afines con un tronco comin. Analégicamente, se dice que la 

familia constituye un conjunto de individuos que tienen alguna condicién comin. 

Es asi, como a la familia la consideramos como aquella institucién que aporta toda una 

serie de fendmenos sociales, psicolégicos, econdmicos, afectivos, cognitivos, culturales etc; 

fendmenos que ayudan al individuo a estructurarse como tal. Por este motivo, creemos que la 

importancia, para este trabajo, es abarcar las bases tedricas de la familia y sus roles 

familiares, ya que permitirin delimutar la influencia de la familia en el desarrollo del hombre. 
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2.2. BASES TEORICAS ACERCA DE LA FAMILIA. 

Todas las sociedades reconocen la existencia de ciertas unidades cooperativas compactas 
organizadas internamente, siendo éstas intermedias entre el individuo y la sociedad a la que 
pertenece. Tedricamente, toda persona esta integrada a una u otra de estas unidades por razon 
de las relaciones bioldgicas establecidas por fa unién sexual o fa ascendencia comin. De 

hecho, tal asignacién puede apoyarse también sobre la base de substitutos reconocidos como 

son la paternidad supuesta 5 la adopcién. 

El hecho de pertenecer a una de estas unidudes unplica para el individuo una serie de 
actitudes bastante bien definidas y un conjunto de derechos y deberes especificos con 

respecto a otros miembros: la unidad ha de ser el foco principal de lealtad e interés para 

quienes a ella pertenecen. ademas de estar unidos por el deber de cooperar y de ayudarse 

mutuamente colocando los intereses de los otros miembros por encima de tos extrafios. 

{deaimente los miembros de una familia estan unidos tanto por lazos de afecto como por 

lazos de interés comin y las disputas entre ellos se consideran mas teprobables que las 

desavenencias entre miembros de distintas familias y extrafios. 

Ackerman (1988), nos dice que la familia es la unidad basica de desarrollo y experiencia, 

de realizacion y progreso. 

Para Chinoy (1980), la familia es considerada la unidad social basica; el mismo autor 

forma de fam: 

  

sefiala que algune a se encuciilta virtualmente en todas las sociedades 

  

humanas, aunque su posicidn en el sistema de parentesco mayor varia grandemente, desde 

un lugar central y dominante. como la clase media americana, hasta una importancia 

minima entre grupos primitivos. Muchas explicaciones se han sugerido para la aparente 

universalidad de la familia. Sin embargo, La explicacidn para la presencia casi universal de 

fa familia debe hallarse en ta naturaleza de Ja sociedad misma. 
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A pesar de que haya una variedad tan grande de tipos familiares, todos estos tienen una 

especie de notas comunes, las cuales hacen posible hablar de la familia en términos 

generales. 

Tratando de dar una definicién general de la familia que abarque todas sus formas, Mac 

Iver (1950; Citado en: Recasens, 1993, pag. 470), dice que “la familia es un grupo, definido 

por una relacién sexual suficientemente precisa y duradera, para proveer a la procreacion y 

crianza de los hijos”. Puede incluir o no Parientes colaterales, descendencia de segundo y 

ulterior grado, o miembros adoptados: Pero, especialmente la familia esta constituida por la 

vida conjunta de los esposos con su prole., formando una unidad colectiva definida 

Toennies (1942; Citado en: Recasens, 1993), define a la familia como la relacién de 

hombre y mujer para procrear hijos de comin voluntad; voluntad, tanto del hombre como 

de la mujer, de reconocerlos como suyos y de cuidarlos, pero voluntad también, cuando no 

se logra ningan hijo, de vivir juntos, de Protegerse mutuamente y de gozar lesbienes 

comunes. 

La familia tiene en todas, o por lo menos en la mayor parte de sus formas, las siguientes 

caracteristicas: 

1) Una relacién sexual continuada; 2) Una forma de matrimonio, o institucién equivalente, 

de acuerdo con la cual se establece y se mantiene la relacion sexual; 3) Deberes y 

derechos entre los esposos y entre los padres y los hijos; 4) Un sistema de nomenclatura 

que comprende modo de identificar a la prole; 5) Disposiciones econémicas entre los 

€sposos y con especial referencia a las necesidades relativas a la manutencién y 

educacion de los hijos; y 6) Generalmente un hogar, aunque no es indispensable que 

éste sea exclusivo (Recasens, 1993). 

La familia es la institucion social mas universal. En una u otra forma existe en todas las 

sociedades, lugares y épocas en el desenvolvimiento de la humanidad, 
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Considerable importancia sociolégica tiene el hecho de que es muy frecuente la 

consagraci6n religiosa del matrimonio como comunidad de vida Permanente y exclusiva. La 
participacién religiosa alcanza su cima cuando el matrimonio se eleva a la categoria de 
“sacramento”. Asi se eleva la familia a un tango de institucién sagrada en que se cumplen 

fines de alto valor, y se dota de mas permanencia {Recasens, 1993) 

En suma, como dice Renard (1930; Citado en: Recasens,1993), la familia es una 

institucién, la primera de las instituciones y el matrimonio es el acto de su fundicién por 

medio de un contrato, si bien se trate de un contrato que, celebrado libremente, esta regido 

por normas que no son elaboradas por los contrayentes, sino que son impuestas por la ley, y 

que tiene ademas la particularidad de producir miltiples efectos respecto de terceros, sobre 

todo respecto de los hijos por venir, también respecto de los herederos presuntos de los 

contrayentes antes de contraer el matrimonio, de los acreedores, etc. Se trata ciertamente de 

un contrato libre, pero que, por dar lugar al nacimiento de la institucién familiar esta regido 

por normas inspiradas en los fines de estainstiucian. = =5 | 

La familia es un sistema sociocultural abierto en continua transformacién que opera a 

través de patrones transaccionales. Sigue un proceso de desarrollo que requiere 

feestructuracién y se adapta a los cambios para mantener una continuidad y favorece el 

desarrollo psicosocial de sus miembros (Nodarse, 1992; y Bronfenbrenner, 1979). 

Los patrones transaccionales que regula el comportamiento de la familia son 

mantenidos por dos sistemas de coaccién. Uno genérico, que implica leyes universales que 

rigen la organizacién familiar (niveles de autoridad ), El segundo, es idiosincrasico e 

implica expectativas y acomodacién mutuas entre los miembros de la familia, ya que ésta 

es considerada como una unidad social en continuo desarrollo y transformacion pero que 

comparte raices universales. Este proceso de desarrollo es estudiado en sus diferentes 

etapas: 
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Acomodacién mutua de los cényuges a través de transacciones 0 patrones de 

comportamiento que regulan las situaciones familiares. 

Establecimiento de nuevos patrones de comportamiento para relacionarse con las 

familias de origen (éstas constituyen a su vez un subsistema). Las familias de origen deben 

aceptar y apoyar este acomodamiento, 

El medio extrafamiliar (trabajo, deberes, amistades y placeres), debe ser reorganizado y 

acomodado a la nueva situacién. 

El nacimiento de los hijos implica una nueva teorganizacién determinada por la creacién 

de este nuevo subsistema con diferentes funciones, en donde se deben delimitar claramente 

las diferentes areas que integran el sistema familiar (matrimonio, hijos, abuelos, tias, etc.). 

Los hijos se convierten en adolescentes y en adultos, y nuevos miembros entran a formar 

parte del sistema familiar. En cada uno de estos periodos la familia Tequtere un nuevo 

acomodamiento y reestructuracién. 

Minuchin (1974; Citado en: Newman y Newman,1991), plantea que la familia debe 

enfrentar el desafio que implican los cambios extemos, manteniendo continuidad, dando 

apoyo y estimulando el crecimiento individual de cada uno de sus miembros en el proceso 

de adaptacion a una sociedad de transicién. 

Super (1971), nos dice: La familia fepresenta una entidad social, psicoldgica y 

econémica. Social porque esta constituida por diversas personas que funcionan como una 

unidad. Psicoldgica, porque sus miembros tienen necesidades, actitudes y sentimientos que 

no sdlo son importantes para si mismos, sino también para el funcionamiento de la familia, 

como entidad. Y econdmica porque oftece ciertos servicios, fabrica 0 produce ciertos 

bienes y porque los distribuye dentro o fuera de !a unidad familiar,
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En este sentido, la familia debe ser vista como parte de un todo mayor. el sistema de 

parentesco (estructura de roles y relaciones, basados en lazos de sangre y matrimonio) que 

ligan a hombres y nifios en un conyunto organizado (Nodarse, 1992). 

EI involucramiento en la vida familiar, la intensidad de las emociones que genera, las 

satisfacciones sexuates y de otro tipo que provee, y sus funciones con respecto al cuidado 

de los nifios, proporciona amplia evidencia de su importancia como grupo social 

fundamental (Nodarse, 1992). 

Por lo general, la familia comparte una misma residencia y sus miembros satisfacen en 

conjunto sus necesidades econdmicas. Las funciones principales de la familia son: La 

reproduccién, la manutencién, la ubicacién social y la socializacién de los Jovenes 

(Nodarse, 1992). oe - . _. . eee ee 

Segun Chinoy (1980), desde el punto de vista institucional, la familia es identificada a 

menudo como el conjunto de instituciones que definen la estructura del grupo y conducta 

esperada de sus miembros. El autor distingue tres tipos de familia: 

a) Nuclear o elemental: Consiste en el esposo (padre), esposa (madre), e hijos. 

b) Extensa: Formada por mas de una unidad nuclear y extendida por mas de   

dos generaciones. 

c) Compuesta: Basada en el matrimonio poligamo. 

De los tres tipos mencionados anteriormente, la familia nuclear es la predominante en 

casi todo el mundo. 

El término familia nuclear o elemental, simple, o basica suele utilizarse para designar un 

grupo formado por un hombre, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos. 
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La familia nuclear es un grupo social humano unwersal Sea como la unica forma de 

familia, sea como unidad basica, integrante de formas familiares mas complejas, la familia 

nuclear existe en todas las sociedades conocidas como grupo diferenciado y de marcado 

caracter funcional. 

Parson y Bales (1955; Citado en: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 

1977), ha afirmado que la familia nuclear presenta ciertas caracteristicas que parecen ser 

necesarias para la socializaci6n de los nifios y para la estabilidad de la persona adulta. 

De acuerdo al analisis de Sprott (1964; Citado en. Recasens, 1993), podemos considerar 

tres aspectos de la estructura de la familia: los lazos de parentesco que revisten afectividad, 

la relacién entre los miembros de la familia y las normas prevalecientes de disciplina. 

  

a) Lazos de parentesco: En la mayoria de las comunidades primitivas, la familia 
nuclear se ve casi totalmente absorbida en una red mayor de relaciones de parentesco, como. 

seria por ejemplo: El clan de la tribu. Los roles de los individuos estan determinados en 

virtud de alguna relacién consanguinea entre ellos, Las oportunidades vitales de los nifios 

estin condicionadas por su posicién en el sistema de parentesco. En las sociedades 

modernas de mayor complejidad, la familia ha quedado reducida casi exclusivamente a sus 

elementos nucleares, manteniendo relaciones muy tenues con el esquema de parentesco al 

que Se pertenece por relacidn de sangre. 

b). Relaciones entre los miembros de la familia: Este punto se refiere a que las   

relaciones familiares no presentan un caracter uniforme en todas las sociedades ni tampoco 

dentro de una misma sociedad. 

Asi por ejemplo, en ciertas actividades, el marido puede decidir y la mujer actuar, 0 

viceversa, o ambos pueden desempefiar actividades, o cada uno puede decidir sus propias 

acciones independientemente de su conyuge.



c) Normas de disciplina. Las normas de disciplina presentan variaciones culturales y 

sociales, las normas aceptadas son transmitidas de padres a hijos, esto implica algun tipo de 

autoridad de la figura paterna hacia su descendencia. 

Como nos damos cuenta, el nifio aprende un modo de experimentar al mundo y de 

experimentarse a si mismo en relacién con éste; asi como el hecho de que la familia 

modifica, en la practica, su orientacién general considerando las cualidades individuales del 

nifio, de su sexo, de su caracter de primogénito. 

por lo general las personas ticnen hijos por diversas razones, una de ellas, por ejemplo 

es el placer de la paternidad, como el de compartir los triunfos y tribulaciones de la familia, 

con una persona creada por ellos para poderla amar y proteger. 

Sprott (1964; Citado en: Recasens, 1993), nos dice-que ta-vide familiar-puede ser ~~ 

dividida en una diversidad de actividades, por ejemplo: En el caso de la mujer, los deberes 

de la atencion de las casa, de los hijos, de las actividades sociales y de las actividades 

econdmicas etc.. Desde este punto de vista podemos trazar las esferas de participacién de la 

mujer, el marido y los hijos. 

Super (1962) , sefiala que la familia proporciona al nifio y al adolescente, ocasién de 

identificar o rechazar los diversos modelos de papeles interpretados por los adultos: por 

otra parte, crea y fomenta necesidades conforme a su sistema de valores, suministra 

experiencia en diversas actividades y probabilidades de adquirir informacién y pericia para 

determinadas ocupaciones. Asi, la familia ejerce presiones mas o menos sutiles sobre el 

nifio o adolescente que influyen sobre su eleccién de acuerdo a los recursos que posea. 

La relacion de los adolescentes con sus padres respecto a la ocupacion que desean elegir 

esta directamente enlazada a la ausencia o presencia de independencia que la familia le 
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permitié al adolescente, Asi, también influye en el desarrollo intelectual respecto a la 

eleccién de su ocupacién del adolescente 

La inteligencia de un individuo esta relacionada con el nivel o categoria ocupacional al 

que éste asprra; asi, cuanto mas brillante es un individuo, mas altas tiene puestas sus miras, 

y viceversa. 

En la eleccién ocupacional influye el status socio-econdémico de la familia; Asi, a mayor 

nivel de status, mayores oportunidades de progresar, debido a las relaciones y a la mayor 

informacién general 

Es asi, como constituye la familia uno de los maximos ejemplos de comunidad total o 

suprafuncional, con sociabilidad pasiva (patticipacién en un patrimonio de creencias, 

valoraciones, ideas, sentimientos, formas practicas de conducta) y con sociabilidad activa, 

__(procesos de cooperacion deliberada, en vista-a la-reatizacion-de-fines}- “> —~ 

La familia como institucion es universal y permanente; pero cada familia en particular 

tiene una duracién limitada, que no va més alla de la vida de sus miembros oniginarios 

(esposos y sus hijos). Cuando se habla de una familia a lo largo de siglos, en realidad se 

refiere a una sucesion de familias que llevan el mismo nombre y que estan en relacién de 

descendencia unas de otras. 

 



2.3. ROLES FAMILIARES., 

La imagen de la familia ideal, y de cudles deben ser tos roles parentales modelos, 

presenta vanaciones en términos de tiempo y espacio. sin embargo. algunos elementos 

basados en diferencias biologicas y relaciones complementarias cntre los sexos permanecen 

constantes. Es asi, como la madre protege al hijo y asegura su supervivencia: y el padre 

ejerce su proteccién sobre ambos y los provee de lo necesario para su manutencidn. 

Ktineberg (1986). sefiala que el primer ambiente social del nifio lo forma su familia. En 

Jas primeras etapas del desarrollo infantil, el rot de la madre tiene una preponderancia 

fundamental. Su estrecha ligazon con el hijo se da, atin durante el periodo de embarazo y 

luego a través de la lactancia, en los cuidados, y en la proteccién que le brinda al bebé. La 

importancia del rol paterno aumenta a medida de que el nifio crece y se socializa; es decir, 

va adquiriendo valores sociales y patrones interactivos para poderse desenvolver_con el_ 

mundo que lo circunda: en este sentido. la paternidad tiene un caracter mas especificamente 

social, en tanto que ta relacion madre-hijo tiende a ser mas bioldgica. 

Por su parte, Gesell (1978). nos dice que a todo nifio, en todas las fases de su desarrollo. 

se le inculca mds © menos conscientemente un determinado conjunto de roles sociales. 

Dentro de una sociedad y de una subcultura dadas. cada familia tiene una historia. una 

tradicién y unos valores propios, ¢ imparte un adoctrinamiento particular a través det modo 

como satisface las necesidades o deja de hacerlo, de la atmésfera afectiva predominante. de 

Jos juegos que practica, de las experiencias que le ofrece al nifio y de aquéllas contra las 

que lo protege, de lo que no conace. y de las emociones que asocia a a las cosas con las que 

el nido entra en contacto. 

La familia es de gran importancia en la eleccién de una ocupacién y a veces tiene 

preestablecidas las ocupaciones que sus miembros jévenes deben hacer.



A 

- —Parece evidente-que-la gente-reacciona ante determinadas circunstan 

Los habitos de trabajo, y las distracciones habituales de {a familia son importantes El 

nifio o adolescente que ha visto a su padre dedtcar muchas horas al estudio, a la lectura 

provechosa, y a escribir, puede enriquecer su desarrollo intelectual en mayor grado que 

aquel que Jamas ha visto a sus padres dedicarse a algun tipo de lectura 

La persona criada en su hogar donde se experimentan éxitos, y cuyos éxitos son 

premiados, aunque previstos de antemano, llega a desarrollar un auténtico habito de éxito; 

lo cual conleva a que éste tenga éxito en la vida escolar, social y laboral, siempre y cuando 

las actividades sean adecuadas a su capacidad o adiestramiento. 

Por todo eso, se deduce que los valores culturales transmitidos por la familia 

desempefian un papel importante en la vida del adolescente, no sélo en el campo en que la 

persona prefiere trabajar, sino también en la intensidad, y el esfuerzo que dedicara a dicha 

ocupacion. 

   § Taborales y 

sociales, manifestando unas actitudes moldeadas en la arcilla de su historia personal, y que 

tales actitudes representan verdaderos esfuerzos de adaptacién, destinados a hallar las 

satisfacciones laborales y sociales que puede saciar las necesidades inherentes a este 

historial personal. El calibre de este molde depende en gran parte, del calibre del modelo 

de representacién del alcance de la unidad familiar, y del sentimiento positivo o negativo 

suscitado por los padres, es decir, de fa seguridad emocional dei individuo durante su 

infancta 

FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LOS ROLES FAMILIARES, 

Los factores que pueden afectar los roles familiares pueden comprenderse mejor en 

funcién de la reciprocidad e interdependencia de la adaptacién de los individuos a sus roles 

respectivos, reciprocidad de compafierismo social y afectivo, participacién de ambos padres 

en la autoridad y divisién det trabajo, asi como la complementanedad de la conducta 

sexual. 
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Ackerman (1988), nos dice’ Cuando la pareja matrimontal llega a la paternidad los 

problemas de responsabilidad paterna compartida agregan otro nivel de complejidad a las 

telaciones familiares, y el conflicto en las relaciones entre roles patemos se agrega a 

cualquter conflicto que pueda existir de antemano en las relaciones entre los roles 

matrimoniales La relacién intima entre el padre y la madre ejerce mucha influencia en el 

rol paterno y materno. Los factores de personalidad y cultura jJuegan un papel muy 

importante para que ei rol se lleve a cabo de determinada manera 

La definicion de la personalidad como sistema intemo de creencias, espectativas, deseos 

y valores posee la ventaja de que tiene elementos comunes a la familia, ya que nos dice 

Ackerman (1988), la familia puede ser considerada como una especie de unidad de trueque. 

los valores que se intercambian son: amor, alimento, proteccién, bienes materiales e 

informaci6n. 

— El matrimonio supone-cierta afinidad de-personatidad, intereses & incluso aptitudes y ~ 

que los factores que provocan la desintegracién de los matrimonios son los mismos que 

afectan el desarrollo de la personalidad (Ackerman, 1988). 

Segin Linton (1988), cultura es la configuracitén de la conducta aprendida y los 

resultados de la misma. Los miembros de una sociedad particular participan de los 

componentes elementales de la cultura, la cual transmiten a sus descendientes. Nos interesa 

principalmente el saber cémo se transmite y como se participa dentro de estas culturas en 

las conductas, actitudes y valores. Cada grupo cultural elabora ciertas formas de manejar 

los problemas generales como educacién, alimentacién, defensas de los miembros, ete de 

acuerdo al rol que desempefien dentro de su medio. 

Sabemos que las culturas desarrollan diferentes soluciones acerca de los problemas de 

la vida, y al mismo tiempo que los miembros de cada cultura creen que su forma de 

desempeiiar su rol es la mejor. Las normas que rigen la relaci6n materno-infantil han ido 

cambiando, los adelantos materiales y técnicos y la incorporacién de la mujer al campo 
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laboral fuera del hogar, han hecho variar el rol de la mujer en general y por tanto su rol 

especifico de madre 

Para comprender mejor la influencia entre si, es necesario desglosar los factores 

especificos de cada rol en relacién al marco de referencia que nos brinda; por un lado, la 

familia misma representada por las intervenciones de cada uno de los individuos; y por 

otro, su ambiente cultural. 

a) Rol conyugal: Relacién padre-madre. El rol materno puede estar influido por 

diversidad de factores, por ejemplo, la relacion de la madre con su compafiero, si esta 

relacion es conflictiva, la conducta matema hacia el hijo puede verse alterada, dando como 

consecuencia exceso de proteccin, actitudes de indiferencia, exceso de castigo, etc. 

Intentaremos explicar algunos aspectos de la familia mexicana que consideramos 

importante, especialmente, el papel preponderante deta madre enta familia mexicana’ — 

En la familia mexicana, la mujer ya no recibe todas las atenciones que tenia del marido 

cuando eran novios, pues ya de casada ésta es desplazada, menos amada, rechazada y 

entonces se refugia en los hijos como consecuencia del cambio en la relacion de pareja. 

Asi la mujer mexicana acostumbrada durante siglos a ocupar un lugar secundario y 

sobreproteger a los hijos, lo seguira haciendo (Manzanera, 1976) 

Ackerman (1988), nos dice que es totalmente obvio que el tipo de relacién intima entre 

padre y madre ejerce una profunda influencia en el rol matemo. Aqui nos interesa el tipo de 

Proteccién y apoyo afectivo que el padre da a la madre, la consecuencia de esto en la idea 

de lo que una madre tiene de si misma como madre, y también sus efectos en la ejecucién 

de los deberes maternales. 

 



  

4] 

b) Rol materno: Relacién madre-hijo. El concepto de identificacion es fundamental 

para una comprensién mas clara de esta relacién. Asi tenemos que existen dos distintas 

clases de identificacidn: la de la madre con su hijo y el estado de identificacién de éste con 

la madre. 

Winnicott (1967, Citado en: Gibby, 1969), dice que en la mujer embarazada se observa 

una creciente identificacién con el nifio, que ella asocia con la imagen de un “objeto 

trerno”, un objeto treo que la madre imagina se ha establecido dentro de su cuerpo y que 

permanece alli a pesar de todos los elementos adversos que existen también en ese ambito. 

El bebé significa asimismo otra cosa para la fantasia inconsciente de la madre, pero tal vez 

el rasgo predominante sea la disposicién y la capacidad de la madre para despojarse de 

todos sus intereses personales y concentrarlos en el bebé. 

A este aspecto de fa actitud matema, Winnicott (1967), la ha denominado 

“preocupacién matema primaria”. 

Noyes y Kolb (1969), nos dicen que la funcién materna no solamente consiste en 

satisfacer las necesidades fisiolégicas del nifio, sino que éste sera estimulado por el juego 

de la madre, por las caricias y por el intento de ella cuando trata de obtener alguna 

indicacién de respuesta mediante gestos faciales y signos verbales. 

Winnicott (1967), considera a la funcién materna en relacién a tres categorias en las 

primeras etapas de la vida del hijo: 

Sostenimiento: Se refiere a la forma en que la madre toma en sus brazos al bebé, 

Puesto que esto esta muy relacionado con su capacidad para identificarse con él. Cualquier 

anomalia en el adecuado manejo del hijo puede provocar en él una angustia intensa, lo cual 

resultara en la sensacién de desintegrarse y de caer interminablemente en el sentimiento de 

que la realidad extera no puede usarse como reaseguracion, y otras ansiedades. 

 



Manipulacién: La cual ayuda a que el nifio desarrolle una asociacién psicosomatica 

que le permite percibir lo real como conwario de lo irreal. La deficiencia de esta categoria 

impide el “normal desarrollo del tono muscular y todo lo relacionado con to que llamamos 

coordinacién, y también contra la capacidad del nifio para disfrutar de la experiencia del 

funcionamiento corporal y de la experiencia de Ser” 

Mostracién de objeto o realizacién: Esto es, hacer real el impulso creativo del nifio 

Asi, se promueve en el bebé su capacidad para la realizacion con los objetos. Las fallas en 

este aspecto bloquean el! desarrollo de la capacidad del nifio para sentirse real al entrar en 

contacto con el mundo conereto de los objetos y fos fendmenos 

c). Rol paterno: Relacién padre-hijo. Para plantear esta relacion, expondremos el proceso 

de formacién del rol paterno. 

Con respecto a dicho proceso pueden distinguirse dos aspectos; el primero, constituido 

por la experiencia infantil del individuo (representada por la aparicién progresiva de la 

masculinidad en la personalidad del padre); el segundo aspecto, esta representado por su 

situacién actual (relacién con la esposa, con su familia como una unidad, desempejio de su 

rol en el area laboral y de otros roles sociales) 

Siguiendo a Ackerman (1988), puede ser util esquematizar cémo sigue la gama de las 

influencias actuales que moldean la conducta de un hombre en el rol del padre: 

1) EI moldeamiento cultural del rot del padre 

2) La motivacién del hombre para casarse y tener hijos. 

3) La relacién del padre con su hijo. 

4) Las relaciones entre padre y madre como pareja paternal y como pareja matrimonial.
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5) La integracién de la personalidad del hombre a la familia como grupo (lo que 

implica la interaccion con otros miembros de la familia. hyos, suegros, abuelos, etc } 

El aspecto principal del rol paterno consiste en brindar proteccién y seguridad al nifio, y 

hacer que éste adquiera las caracteristicas de un ser social preparandolo para adaptarse al 

mundo ajeno al de la familia. - 

Como se sefiald arriba, existen diversos factores que pueden llegar a perturbar el 

desempefio adecuado del rol paterno, en tanto que los roles parentales son 

interdependientes, cuatquier conflicto entre ellos respecto al hyo influira sobre éste, por 

ejemplo: actitudes de rechazo, seduccién o sobreproteccién. Las relaciones con los demas 

parientes y las relaciones sociales en general también pueden constituir un factor que 

afecte el desempefio del ro! paterno. 

— 4)Rol Filial Relacion.hijo-padres. El rol-filial consiste-en-una serie de-actitudes-que 

el nifio va a desarrollar en el marco familiar de acuerdo; por un lado, a su carga genética, y 

por otro, a las respuestas que le surjan ante el medio ambiente. 

Siendo como es, un ser dependiente en sumo grado a las expectancias parentales el nifio 

va a desarrollar actitudes que van en relacion a lo que esperan sus padres y demas figuras 

significativas. Al respecto, aseguran que “La percepcion que tiene el niito de sus relaciones 

ante los demas le hace posible adquinr motivos en relacion a ellos” 

Las caracteristicas comunes a la mayoria de los nifios en relacion al rol filial son las de 

tratar de agradar a sus padres, buscando su aprobacion y afecto; esto lo logran a través de 

diversas actitudes, siendo la de llamar la atencién o provocar que fa atencién de los 

mayores se centre en ellos. 
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Las actitudes de los padres pueden perjudicar el desarrollo del nifio de diversas maneras, 

pero no debemos caer en el error de creer que los padres son los unicos determinantes de 

perturbacion en el desarrollo infantil. 

Los parientes pueden ser utilizados como fuente de proteccion y amor compensatorios a 
fin de neutralizar el temor a un peligro o a un dajio proveniente de algun otro sector de la 
familia, o en el otro extremo, que puede convertirse al partente en chivo expiatorio, o en un 
blanco para la hostilidad desplazada de otras relaciones familtares 

Los padres esperan del hijo varias manifestaciones de conducta, por ejemplo 

obediencia, simpatia, actos inteligentes como hacer preguntas ingeniosas, pruebas 
acrobaticas, actuaciones teatrales , etc. 

Se ha pensado en la probabilidad de que los roles sociales del nifio se desarrollen 

_. . pasando de.una etapa de absolutisme-a-otra-derelativismio, en ta cuattas perspectivas de 10s 
otros estan incluidas en sus propios marcos de referencia. 

Newcombre (1964; Citado en: Gibby, 1969), en base a Piaget nos dice que: El nifio 
desea satisfacer sus tendencias en forma inmediata, pero a medida que crece y aumenta su 

conciencia del ambiente se va percatando de que tiene que tomar en cuenta las indicaciones 

variables de su medio para lograr la satisfaccion que lo Ileven a dicho fin: la risa y el Hanto 

son los elementos que mas utiliza. Segin Newcombre , la ultima etapa en la adquisicidn de 

toles implica el reconocimiento de la reciprocidad entre uno y los demas. 

Los nifios comienzan a representar los roles de otras personas de las sociedad, juegan a 

ser médicos, panaderos, papas, mamas, etc. Estas conductas no son solo imitativas, sino que 

se Convierten en anticipatorias, y asi aprenden a comportarse de acuerdo a lo que se espera 

que hagan. 

 



La ravén por la cual los nifios tienen caracteristicas similares no es porque imiten 

modelos parecidos, sino mas bién porque interactuan con otras genles quicnes asumen sus 

roles de una manera mas o menos estandar (Newcombre, 1964: Citado en: Gibby. 1969) 

Asi pues, el tratar de anticipar las conductas de los padres, hard que el nifio vaya 

aprendiendo a comportarse de forma tal que se sienta aceptado y querido dentro del 

exclusivo contexto familiar (Newcombre, 1964: Citado en: Gibby, 1969). 

2.4. LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOLOGICO DE LOS HIJOS. 

El desarrollo psicolagico se ha definido de varias maneras. 2n algunos enfoques 

--designados. normativos, el desarrollo. se entiende come una-caracteristica si-se te puede — 

relacionar con la edad de modo ordenado o regulado; en otros enfoques mas actuales, el 

desarrollo se identifica como la secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que se 

producen durante el transcurso de la vida, desde la concepcién hasta la muerte, en donde se 

encuentra que el desarrollo psicologico se da de niveles cualitativos simples a complejos 

Oheim (1985), aconseja a los padres de familia manifestarse ante sus hijos con un 

cuidado esmerado en todo el sentido de la palabra, ya que los nifios en su més tierna edad 

tienden a imitar en todo fo que ven hacer a sus padres y hermanos, si los tienen mayores. 

Por ef momento el nifio cuenta con una sensibilidad extrema que hace percibit de inmediato 

las flaquezas y las malas costumbres de tas personas mayores. 

El niiio es en extremo sensible a las circunstancias, si éstas son favorables se ira 

haciendo a la idea de que la vida es bonita y que vale la pena vivirla. De to contrario, si se 

Je avergiienza o se le ignora, puede ir perdiendo la confianza en los demas y en si mismo. 

sintiéndo la vida dificil y penosa (Oheim, 1985). 
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Entre los nifios suele haber problemas, y muy serios, por ello no hay que desesperarse o 

lamentarse delante de él, porque es muy probable que se le fomente esa actitud indeseable 
En tal caso, conviene con tranquilidad e inteligencia, comentarlo a solas entre ambos padres 
y buscar con mucha prudencia en forma positiva la medida que convenza a la sensibilidad, 

caracter y al temperamento del que ahora es motivo de su preocupacién (Oheim, 1985) 

Galli (1976), expresa en forma sencilla la importancia que tiene en la formacién social 
det nifio, desde la mas temprana edad, a superar una sociabilidad en la que necesariamente 

va a estar inserto, y a la vez hacerlo que vaya descubriendo esa sociabilidad interior que le 
va a Servir, primeramente para relacionarse con su familia, y en la forma como se 

encuentre ésta se desarrollara al exterior para con las demas personas, y asi llegue a 

transformarse en una comunién de personas, con plena conciencia de buscar la convivencia, 
la colaboracién, la comprensién mutua y la integracién, mediante el ejercicio del amor, de 

la justicia, de la responsabilidad y del dialogo 

Al explicar estas cualidades, el autor ya mencionado, nos dice que “el amor” Io lleva al 

nifio a descubrir en el otro una persona semejante a é! mismo, movido por esta conviccion 

adopta ciertas normas que se inspiran en la bondad, la comprensién, la fraternidad y asi se 

va comprometiendo a una progresiva donacién de si 

Atendiendo a lo anterior, dice Winninger (1968, pag. 129) “educar al nifio es prepararlo 

para la vida, ayudar a desarrollar su personalidad y a buscar una profesién conforme a sus 

aptitudes y util a la sociedad”. Nos dice que en esta tarea la herencia no tiene un papel muy 

importante. El medio familiar y social es el verdadero responsable de la formacién de un 

hombre. La accién y la influencia de los padres es decisiva. 

La influencia, sobre todo de los padres, es preponderante por el ambiente material, 

social y moral que ellos crean a su alrededor. En la familia el nifio es en donde aprende a 

discutir y a escuchar. Entre hermanos aprende a defenderse y después, en sociedad, hace 
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ensayos de enfrentamiento y también se somete a normas de disciplina y a comportarse 

delante de la gente (Winninger, 1968) 

Ahora bien, la adaptacién a la vida familiar y social debe ser la preocupacion de todo 

padre de familia (Winninger, 1968). 

Algunas ideas de Galli (1976), en las que dice que se ha Hegado a comprobar que el 

medio sociocultural de la familia que envuelve al nifio y al adolescente le va formando 

motivos y valores que en un futuro los ira haciendo suyos 

Es importante considerar la forma en como los padres educan a sus hijos, el tono del 

ambiente familiar les dara seguridad; si hay armonia, les dard paz, comprensién, ayuda 

mutua, amor, etc. Como también es posible y por desgracia se ve con mucha frecuencia a 

nifios que sufren inseguridad por causa de matrimonios de sujetos inmaduros, incapaces de 

—___— -—- tomar una responsabilidad de tanta trascendencia, apoyandose-solamente-en sus intereses 

a) 

muy personales en forma egoista sin importarles el futuro de sus hijos. 

Para que los jovenes de este tiempo, y los de mafiana, Ileguen a realizarse como 

personas, es preciso que los padres de familia sean mas conscientes de su papel en el hogar, 

para comprenderlo se tomara lo que dice Galli (1976,pag.24) “el adulto no educa fas 

estructuras biolégicas y psicolégicas sino se sirve de éstas para desarrollar la personatidad” 

Para la vida, como lo menciona Galli (1976,p4g.25), se ha de ir precisando una 

estructura afectiva ordenada de manera que los padres tengan el cuidado de conducir a sus 

hijos desde los primeros afios. Para ello deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Bienes materiales: sera el medio indispensable para que el nifio satisfaga sus 

necesidades y asi le ahorren estados de ansiedad y de incertidumbre 

 



b) 

c) 

4) 
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Seguridad familiar se ayudara al sujeto a lograr un fuerte dominio de si mismo y se 
manifestara_ espontaneamente y en el grado que lo amenite. 

Proteccién emotiva: evitarle tensiones intenores muy intensas porque puede 

ocasionar efectos negativos, sobre todo en cuanto sea mas joven el sujeto 

Interaccién social: Indispensable para librarle de la frustracin, reducirle el indice 
emocional y permitirle una mas amplia afectividad, 

Los experimentadores han demostrado que solo el amor y la disciplina, dirigidos a 

ortentar las fuerzas interiores en evaluacién, son medios validos para configurar 
personalidades libres de conflictos y estructuras morales de tipos “racional altruista”, 

efectivamente estables, abiertas al contacto con el prdjimo y purificados del complejo de 

hostilidad y culpabilidad (Galli, 1976) 

La felicidad de un ser en la edad adulta dependera siempre de cémo se haya 

desarrollado su infancia en el seno familiar, Si ha vivido rodeado por un afecto natural, si el 

ejemplo que se le ha dado tespecto a los demas ha sido generoso, si se le ha ensefiado a 

comportarse, sin lugar a duda su actuacién en la vida, como adulto, sera la respuesta 

adecuada a éstas actitudes (Galli, 1976). 

La familia es el primer contexto en que se produce el desarrollo; en ella el nifio realiza el 

transito de lo bioldgico a lo social, de los teflejos a la inteligencia, de 1a indiferenciacion a 

la individualidad. Es en el seno de su familia donde el nifio se convierte en persona, con 

Tasgos psicoldgicos identificatorios y crecientemente distintivos (Galli, 1976). 

 



  

CAPITULO HL. 

LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO 

DE LA PERSONALIDAD. 

Kn el capitulo anterior, hablamos de la familia. en donde sus caracteristicas se basan 

en los roles de cada uno de los miembros. Ahora abarcaremos especificamente la influencia 

de la familia en el desarrollo de la personalidad. 

Hay que prestar especial atencién al hecho de que en el seno de la familia se 

desenvuelven vigorosos procesos configurantes de la personalidad de todas sus miembros. 

Especialmente la personalidad individual concreta de los hijos se moldea inicialmente yen 

una gran proporcion dentro del seno de la familia, y es configurada en muchisimos 

aspectus, a veces decisivamente, por cl ambiente de la familia, y de modo muy acentuado 

por el espiritu de la madre. 

El status maternal es considerado de mayor importancia para el desarrollo de los hijos 

que el rol del padre. Por ejemplo: Garcia (1990). sefiala que las mujeres invierten mds en 

sus hijos que los hombres. en especial durante la primera infancia es mucho mas 

importante que la del varén. Aunque este hecho sea muy discutido, consideramos que cada 

funcién, ya sea materna o paterna tiene sus propios méritos ¢ importancia para el buen 

funcionamiento de los integrantes de la familia. 

Ahora bien. la familia es el molde principal de configuracion concreta de la personalidad 

del hijo. El infante asimila posturas gestas movimientos y sonidos de sus padres. Va 

adquiriendo poco a poco el vocabulario rico. los dotes intelectuales del nifo se 

desarrollaran mejor y mas aprisa que si el vocabulario de sus padres es limitado e 

imperfecto,
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Recasens (1993), uno de los factores mas importantes en el desenvolvimiento de la 

personalidad del nifio, factor cuya influencia probablemente habra de perdurar a lo largo de 

toda su vida, es el monto y la calidad de la respuesta emotiva y de la atencidn que suscite en 

sus padres. El ambiente de afecto en que el nifio se halle rodeado desde su primera edad, y 

las atenciones que se le prodiguen, constituyen formidables estimulos psicologicos para su 

salud, y son condiciones de enorme importancia en la configuracién de su personalidad de 

por vida. 

Los estudios sociolégicos y psicolégicos especializados sobre estos hechos, han puesto 

de manifiesto que otro de los factores de gran importancia en la configuracién de la 

personalidad es la situacion de la armonia o de desarmonia que se de entre el padre y la 

madre. Mientras que un ambiente de cordial entendimiento y de armonia entre los esposos 

contribuye poderosamente a dar al nifio o al adolescente un sentimiento de seguridad, los 

hogares deshechos que sélo conservan Ia apariencia externa de tales, pero que en la realidad 
  quebraron,-suscitar profundos desequitibrios em ta-personatidad de tos hijos (Recasens; 

1993). 

Es asi como los primeros habitos en muchas conductas se adquieren dentro de la familia 

en la infancia y la adolescencia. Y esos habitos Negar a formar, una especie de segunda 

naturaleza (Recasens, 1993: y Bronfenbrenner, 1979) 

Por lo sefialado anteriormente, el objetivo de este trabajo es identificar la importancia de 

todos los aspectos en los que la familia va contribuyendo con influencias a veces decisivas 

para la formacién de la personalidad de los hijos. Por lo tanto, en este capitulo nos 

limitaremos a esbozar tan sélo algunos de esos aspectos como son Ia influencia de la 

familia en la socializacién, en las emociones, en los procesos cognoscitivos y por ultimo 

analizaremos la influencia de la familia en las necesidades y motivos de los hyos. 

 



  

3.1. INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA SOCIALIZACION. 

Buena parte de Ia literatura pasada sobre la interaccién entre los padres ¢ hijos se ha 
basado en la premisa de que se puede conocer facilmente la conducta social y el desarrollo 

de la personalidad del nifio estudiando los patrones parentales de crianza infantil. 

Ey 

  

ste efectivamente una literatura muy abundante sobre las diversas influencias que 

ejercen los padres en el comportamiento social del nifio. Sin embargo. el problema que esta 

de por medio es mucho mas dificil de comprender. Las interacciones tan compiejas de por 
lo menos dos agentes activos que participan en la socializacion. Efectivamente, es muy 

acertada la posicién que concibe a la socializacién como un proceso dialéctico, en el que 

cada nuevo nivel de desarrollo exige que tanto el progenitor como el nifio reestructuren sus 

_ __ actividades conductuales el uno con relacién al otro. _ eo _— 

Bell (1968, Citado en: Fitzgerald y Strommen, 1990). fue uno de los primeros autores 

que Hamaron nuestra atencién sobre la falacia del modelo de socializacion que supone una 

Corriente unidireccional. Establecié el principio de que el estudio verdadero de la 

socializacion es posible solamente si se acepta la premisa de que los padres y el hijo 

influyen mutuamente en el proceso. 

Al analizar la evidencia en pro de la existencia de diferencias congénitas entre los 

niflos, especialmente por lo que toca a to asertivo y a la orientacion hacia las personas <e 

Hegd a la conelusién de que estas diferencias podian producir en las madres diferentes 

patrones de cuidado materno. Los nifios de gran orientacién hacia las personas tienden a 

prestar mucha mas atencién a sus madres y a reforzar los intentos que hacen las madres por 

hacer que sus nifos tengan interacciones sociales con ellas, Los nifios de baja orientacion 

hacia jas personas tienden a producir en los que los cuidan menos atencién de cuidado 

infantil y mas castigos fisicos (Bell. 1968; Citado en: Fitzgerald y Suommen, 1990). 

 



Por su parte, Rheingold (1968; Citado en: Fitzgerald y Strommen, 1990), ha propuesto 

an la naturateza 

  

cuatro postulados en relacién a la socializacién inicial, que des 

interactiva del proceso. Tres de las proposiciones se refieren al papel del lactante en la 

socializacion, y una se refiere al papel de los padres: (1) Desde ef momento de nacer . el 

lactante es un organismo social. EI Jactante es uno de los miembros de una bina o 

mancuerna social (lactante-custodio), y nace como parte de una familia, que es. también 

ella, parte de una unidad social mas grande. (2) El lactante se comporta socialmente. Es 

decir, la conducta del lactante produce, mantiene o modifica la conducta de otras personas. 

(3) E] lactante socializa a otros. Con frecuencia el quehacer diario del custodio se modifica 

substancialmente para responder a las exigencias del lactante (cambiar un pafa! sucio, 

proporcionar alimento durante la noche. etc.) Sin embargo, estas tres proposiciones no 

significan que Rheingold esté proponiendo un modelo unidireccional de socializacion del 

lactante hacia el progenitor. Muy por cl contrario, como se puede ver por la proposicién 

final. (4) Es obviamente el custodio el que proporciona al lactante un ambiente, la 

comodidad y seguridad, y una informacién reforzadora acerca de lo apropiado de la 

conducta det lactante. Es precisamente el custodio et que decide en ultimo término si hay 

que cambiar o no, los pajiales, o si hay que alimentarlo en la noche o no, etc. 

Un aspecto muy importante de la reciprocidad cs el grado en que el cusiodio esta 

consciente de las sefiales que da el nifio. y en que responde a tales necesidades. Uno de los 

estudios longitudinales sobre la interaccién entre madre y niifio indicé que los nifios que 

empiezan a andar, y que son afectuosos, felices y sonrientes, son precisamente aquellos que 

tienen madres con idénticas caracteristicas de personalidad (Clarke, 1973, Citado en: 

Fitzgerald y Strommen, 1990). Por lo visto, entre madre y nifio puede haber una relacion 

muy serena y positiva que satisfaga a ambas partes. 

En otro estudio, las madres partidarias de una intensa estimulacién estaban muy 

conscientes de las necesidades de sus pequeiios, jugaban con ellos en una forma muy 

infantil nada rutinaria, y les proporcionaban una rica estimulacion auditiva y tactil (Brody 

y Axelrad, 1971: Citado en: Fitzgerald y Strammen. 1990). Las madres de poca iniciativa 

   



  

  

ltmitan sus interacciones a tareas rutinanias de cuidado infantil y proporcionan una 

estimulactén sensorial y social muy escasa, quedandose apenas en lo que se necesitaba para 

cumplir con tales menesteres. La elevada iniciativa matemna dio por resultado una elevada 
tesponsividad dei lactante, mientras que en el escaso estimulo matemo produjo en el 

lactante una responsividad muy baja. 

Mas atin, los estudios actuales sobre la primera interaccién social claramente 

demuestran que el lactante influye sobre la conducta de los padres y que éstos a su vez, 

influyen en la conducta del lactante. Dicho de otra manera, el lactante se comporta 

socialmente y a la vez socializa a otros (Fitzgerald y Strommen, 1990). 

Es asi, que cualquier persona que haya visto la sonrisa de un nifio al ver a su madre, al 

mismo tiempo que los bebés crecen en el aspecto fisico y afilando sus capacidades 

perceptuales, también se desarrollan socialmente. La naturaleza del desarrollo social 

—_————_temprano_de_un_nifie- fundamenta las-relaciones-sociates que-perduranin toda ta -vida 

(Eisenberg, 1994: Citado en: Feldman, 1998). 

Aunque muchos avances en el desarrollo social son incitados por la interaccién con tos 

semejantes , los patrones de crianza de los padres también moldean las aptitudes sociales de 

sus hijos. Baumrind (1971; Citado en; Feldman, 1988), encontré que los estilos de crianza 

caen en tres categorias principales: 

a) Los padres autoritarios: son rigidos y punitivos y valoran la obediencia incondicional de 

sus hijos. Tienen normas estrictas y desalientan las expresiones de desacuerdo, 

b) Los padres permisivos: dan a sus hijos una direccién telajada e inconsistente y, aunque 

afectuosos, les exigen poco. 
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c) Los padres con autoridad. son firmes y establecen limites para sus hijos. Conforme los 

hijos crecen, estos padres intentan razonar con ellos y explicartes las cosas. También 

establecen objetivos claros y fomentan la independencia de sus hijos 

Maccoby y Martin (1983; Citado en’ Craig, 1992), han definido un cuarto estilo de 

crianza, que consiste en padres que son poco restrictivos y también poco carifiosos (Los 

padres indiferentes). Estos padres no ponen limites a sus hijos, ya sea porque sencillamente 

no les interesa 0 porque sus propias vidas son tan tensionantes que no tienen suficiente 

energia de sobra para dirigir a sus hijos 

Como lo mostraron Baumrind y otros investigadores posteriormente, los estilos de crianza 

tienen un impacto en la personalidad del desarrollo del nifio. Baumrind encontré que los 

padres autoritarios tienden a generar nifos introvertidos, temerosos, que muestran poca o 

nada de independencia y son tacitumos, inseguros e imitables. En la adolescencia estos nifios 

{er particutar tos varones) pueden revelarsé ante ét éiitomo restrictivo dé castigo’ én el cual 

fueron criados y volverse rebeldes y agresivos. Es mas probable que las nifias permanezcan 

pasivas y dependientes (Kagan y Moss, 1962; Citado en: Craig, 1992). 

Si bien la permisividad en la crianza es lo opuesto a la restrictividad, la permisividad no 

necesariamente produce resultados opuestos; muy extrafiamente, los hijos de padres 

permisivos también pueden ser rebeldes y agresivos. Ademas, tienden a ser autoindulgentes, 

impulsivos, e inadaptados socialmente. En contraste pueden ser activos, con empuje, y 

creativos (Baumrind, 1975; Watson, 1957; Citado en: Craig, 1992). 

Se ha encontrado que los hijos de padres con autoridad son los mas adaptados. Son los 

mas seguros, con mas autocontrol, y los mas competentes socialmente. A largo plazo, estos 

nifios desarrollan una autoestima ms alta y se desempefian mejor en la escuela que aquellos 

que fueron criados en los otros estilos (Buri y Cols., 1988; Citado en: Craig, 1992) 

 



  

EI peor resultado se da en los nifios de padres indiferentes Cuando la permisividad se 

acompafia de una alta hostilidad (los padres negligentes), el nifio se siente libre para dar 

nienda suelta a sus impulsos mas destructivos. Estudios hechos a jovenes delincuentes 

muestran que en muchos casos el ambiente de su casa ha tenido exactamente esta 

combinacién de permisividad y hostilidad (Bandura y Walters, 1959, Citado en. Craig, 

1992) 

Maccoby (1979, Citado en: Craig, 1992), ha analizado los estilos de crianza desde un 

Angulo similar al del modelo de Baumrind, sélo que ha profundizado en las dimesiones de 

dicho modelo. No s6lo le interesa los efectos que la conducta de los padres producen en el 

nifio, sino también los efectos que el comportamiento de éste tiene en el de sus padres. Desde 

luego, los padres estan en mejor posicién que sus hijos para controlar el ambiente familiar. 

Pero la interaccion entre unos y otros también incide en la atmésfera de la vida familiar 

Enalgunas familias, los-padres-son-muy-deminantes- En-el otro extrem, fos nifios-tiener: 

el control. Ninguno de ambos extremos es sano 

En teoria, ni los padres ni los hijos dominan la familia todo el tiempo. Maccoby (1980), se 

concentra en las maneras en que los padres y los hijos interactian para alcanzar una relacion 

balanceada. Sefiala que conforme los nifios, se hacen mayores, los padres necesitan ir a 

través de un proceso de negociacién con aquellos para tomar decisiones. Esto no siempre 

ayuda a ser autoritario o permisivo. Es lo mejor para ayudar al nifio a desarrollar formas de 

pensamiento a través de problemas y de! aprendizaje. Esto puede generar una atmésfera 

calida y de apoyo. 

Maccoby (1980; Citado en Craig, 1992), habla acerca de la evolucién del control patemal 

a un control mayor y autorresponsabilidad en los nifios a medida que van creciendo. La 

calidez y el apoyo emocional de los padres es importante para esta relacién en evolucién 

debido a que los padres inculcan sentimientos como éstos en sus hijos. Esto hace 

 



interacciones entre ellos mas faciles, incluso en situaciones que requieren del ejercicio de la 

autoridad. Segin lo expreso Maccoby: 

El calor patemal une a los nifios con sus padres de una forma positiva; forma nifios 

obedientes y mas dispuestos a aceptar una guia. Si la relacidn entre fos padres y los hijos es 

cercana y afectiva, los padres pueden ejercer el control necesario sin tener que aplicar una 

presion disciplinaria rigurosa (Hoffman, 1997) 

Es asi como los padres controlan tanto el mundo del nifio, que determinan el tipo de 

experiencias que tendran sus hyos. Este aspecto paternal de la socializacién marca las teglas 

basicas para la socializacién del nifio, puesto que de lo que ven y experimentan sacan 

conclusiones sobre {a naturaleza de} mundo y de la gente (Hoffman, 1997). 

Los nifios aprenden en sus hogares lo que son los hombres y las mujeres. A través del 

-- — .comportamiento-de-sus padres, aprenden si un sexo'es Mas Capaz (UE Otro, O'Sitiene mayor ~ 

poder de decision en casa o es mas afectivo. Los padres ensefian a los nifios como deben 

acercarse a otras personas y que esperan de ellas, asi como que aspectos del mundo deben 

temer (Hoffman, 1997). 

Los nifios aprenden sobre la naturaleza del mundo observando cémo sus padres 

interactian con sus hermanos. En el caso del castigo, por ejemplo, el aprendizaje por 

observacién grava a veces una leccién mas profunda en los nifios que si sufrieran ellos 

mismos las consecuencias: ver como le pegan a un hermano puede llevar al nifto a exagerar 

el dolor de la paliza (Hoffman, 1997). 

Por ultimo, los nifios aprenden acerca de la naturaleza del mundo a partir del entomo que 

les ofrecen los padres. Los padres pueden Ilevar a sus hijos a museos, jugar a la pelota o 

dejarlos siempre en casa. A lo mejor les animan a que jueguen en el exterior con libertad 

para experimentar ¢ investigar o insisten en que tos nifios se queden dentro de casa. A menos 

que haya un adulto fuera vigilandolos.



  

Por otro lado, el mifio que crece en la pobreza, en una casa dirigida sdlo por la madre, 

experimenta una gran cantidad de carencias ( Wilson, 1990, Citado en Craig, 1992). Al no 

tener un padre, el nivel social de la famtha se mengua tanto como su nivel econdmico 

Probablemente el alojamiento se vera apretado; los cambtos frecuentes son normales. Los 

alimentos pueden ser descuidados y con poco valor nutricional, La atencién médica puede 

faltar. También la mujer que se hace cargo de estos hogares a menudo esta psicolégicamente 

angustiada como resultado de su lucha para sobrevivir, Muchas sufren de depresién o 

ansiedad, lo cual interfiere con su capacidad de dar apoyo y de ser madres solicitas 

Los nifios que crecen en estas casas son discapacitados de muchas maneras; afecta tanto 

su salud mental como su desarrollo intelectual. Un resultado es que tienen menos 

probabilidades de ascender de nivel socioecondmico que otros nifios; dicho de otra manera, 

es probable que sus carencias econémicas continuen en la edad adulta. También es mas 

probable que ellos mismos sean padres solteros. Asi el problema pasa de generacién en 

generacion (Mc Landhan y Booth, 1989; Citado en: Craig, 1992). 

Hemos visto que ambos padres influyen profundamente en el desarrollo de sus hiyos y un 

divorcio significa que el nifio estara aislado, parcialmente de uno de ellos. Los nifios forman 

también parte de una familia que ha pasado por una fuerte tensién conyugal. Muchos nifios 

(especialmente los mas chicos) sienten que ellos son fos culpables de la separacién de sus 

padres: si hubieran sido mejores, tal vez sus padres todavia vivirian juntos Otras veces 

intentan lograr la reconciliacién de sus padres, portandose muy bien o imaginando que todo 

vuelve a la normalidad (Hetherington y Cols.., 1989; Citado en: Craig, 1992) 

Después de un divorcio cambian las relaciones con los padres. Es probable que los hijos 

se muestren desafiantes y propensos a entrar en discusiones; durante la adolescencia, quiza se 

alejen, en el plano emocional de sus familias. A menudo, después de un divorcio los propios 

padres se ven sometidos, a una considerable carga de estrés y tal vez se vean impedidos para 

bnndar afecto o ejercer control, se muestran distantes, inconsistentes en cuanto a disciplina, 

Poco comunicativos o poco dispuestos a dar apoyo 
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Uno de los eyemplos mas graves e impresionantes de la desapancién de la estabilidad en 

teforzar el vinculo tan intimo y singular entre progenitor e hijo, el que maltrata al nifio 

destruye las expectativas de amor, confianza y dependencia que son indispensables para el 

nifio de corta edad De ello resultan con mucha frecuencia graves problemas del desarrollo. 

Feshbach (1980, Citado en Hoffman, 1997), cree que las diferencias en las actitudes y 

valores son mas importantes en contribuir a los abusos que las diferencias de personalidad. 

Sefiala que la mayor parte de los padres tienen expectativas poco realistas respecto a sus 

hyos, sueten creer que sus hijos son capaces de tener un comportamiento de adulto y ven sus 

acciones como desafios intencionados. Cuando tales padres también padecen de baja 

autoestima, pueden reaccionar con ita al mal comportamiento (deliberado), lo que aumenta la 

posibilidad de que se le pegue al nifio. La culpa y el remordimiento después de! incidente 

hacen que la autoestima del padre baje atin mas y sea todavia mas vulnerable para responder 

de-nuevo-conira.—..--—--- .-— -—_. . - wee ee 

Los padres también tienden a ser inconsistentes en sus demandas de conducta que ellos 

hacen a sus hijos, Pueden castigar a sus hijos por llegar tarde a_casa un dia, pero lo ignoran 

al siguiente dia, o lo pueden castigar mucho después, de manera que el nifio siente que esta 

siendo castigado sin razon aparente, Estos padres también tienden a tener problemas para 

definir sus papeles maritales 

A menudo fallan en la asignacion de responsabilidades entre ellos mismos de tareas 

importantes, incluyendo la disciplina de los niftos. Por lo tanto el nifio se puede confundir por 

las inconsistencias de los padres y puede carecer de una idea clara acerca de qué tipo de 

conducta sera tolerada, Ademas cuando los padres son miembros de una cultura que no 

desaprueba la violencia, los patrones de abuso son puestos en accién. Una vez que el patron 

es iniciado, tiende a perpetuarse el mismo. 

 



  

Los padres pueden justificar el abuso como una manera de “formar el caracter” y pueden 

restar mportancia a los agravios sufridos por el nifio Pueden desplazar la culpa al mito y 

Justificar su conducta sobre la base de que el nifio es “odioso” o “testarudo” (Belsky, 1980, 

Citado en Craig, 1992) 

Asi es como las familias siguen siendo uno de los factores de socializacién mas 

importante para los nifios. Los nifios adquieren valores, expectativas y patrones de conductaa 

partir de sus familias, y lo hacen de varias maneras. Los padres y hermanos sirven de 

modelos para la conducta correcta e incorrecta y ellos premian o castigan la conducta de los 

nifios. Por lo demas, ampliar las capacidades cognoscitivas les permite aprender una gama de 

teglas y conceptos sociales. Tanto los que se ensefian explicitamente como los implicitos. Y 

por ultimo, el aprendizaje social se leva a cabo dentro del contexto de las relaciones. Estas 

son algunas veces tranquilas y seguras; otras veces provocan ansiedad hasta dan origen al 

conflicto.
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3.2. INFLUENCIA DE LA FAMILIA LAS EMOCIONES. 

Las emociones se definian como estados afectivos que se presentan en nosotros 

  

bruscamente, en forma de crisis de mayor o menor violencia y duracion. El miedo, la ira, etc.. 

son ejemplos de emociones. Asi pues los rasgos caracteristicos de la emocién serian la 

brusquedad y la intensidad (Mustieles. 1980) 

Los sentimientos, al igual que las emociones son estados afectivos complejos. Sin 

embargo. se diferencian de ellas en que son mas duraderos y menos intensos. El amor. la 

cumpasidn, los celos, etc., se consideran sentimientos (Mustieles, 1980). 

Las pasiones. a su vez, tienen algo de los sentimientos y algo de las emociones, pero 

difieren simultaneamente de ambos. Por una parte tienen la intensidad y violencia de las 

emociones, y por otra, comparten la duracién relativamente larga de tos sentimientos. 

Atgunos sentimientos “puedcii tegar a “aléanzar tal vehemencia que influyen en el. 

comportamiento global de la persona. “cegandola” a la realidad, pudiendo decir entonces que 

se han convertido en pasiones (Mustieles, 1980). 

Para el conductismo y la psicofisiologia, las emociones consisten en una estructura o 

forma de comportamiento debida a causas tanto internas como externas, y que se prolongan 

atin después de haber desaparecido el estimulo. Las emociones por Io tanto. constituyen una 

importante fuerza motivadora de la conducta humana (Mustieles. 1980). 

El estudio de la emocidn. especiatmente en Ja infancia implica un gran desafio. Es muy 

dificil determinar con exactitud lo que un bebé esta sintiendo y siempre resulta dificil sefialar 

ta causa de sus sentimientos. 

Sin embargo. ésta ha sido la linea tradicional al estudiar las emociones del nto: 

identificar expresiones especificas de sentimientos. 

 



él 

En 1919, Watson, (Citado en Papalia, 1990), afirmé que los nifios nacian con tres 

emociones principales: amor, ira y miedo; las cuales son respuestas incondicionadas a Jos 

estimulos. 

El mejor ejemplo de su programa conductista experimental es probablemente la 

investigacién sobre el condicionamiento de las respuestas emocionales en los nifios. 

Apoydandose en sus estudios sobre fa conducta fetal y posnatal de los animales, Watson inicio 

el estudio comparativo de nifios muy pequefios para identificar con precisién el tipo y la 

variedad de las conductas congénitas (las que se traen al nacer) presumiblemente heredadas 

(Citado en. Papalia, 1990). 

Describid, también, las condiciones basicas de que dependen la produccién del miedo, la 

célera y el amor en los bebés. El miedo segin comprobé Watson, era producido por sonidos 

fuertes y pérdidas subitas de apoyo. La célera, por los impedimentos al movimiento corporal. 

eee. El_amor, por-las-cosquillas, as-palmaditas; 1as-caricias y etacto de mecer (Citado en: Papatlia, 

1990). 

Por su parte, Bridges (1932; Citado en: Papalia, 1990), sefialé que los recién nacidos 

muestran solamente una emocién, una excitacién no diferenciada (mas tarde llamada 

“ansiedad”) y que las emociones de los bebés se diferencian a medida que crecen, yendo de 

lo general a lo especifico. 

Desde temprana edad los bebes pueden tener una amplia gama de emociones que no se 

pueden expresar de manera especifica 0 que no se pueden identificar con certeza. 

Las emociones estan interrelactonadas de varias maneras. Desde la infancia, por ejemplo, 

las personas utilizan el enojo o aun la risa (expresion de alegria) para enfrentar sentimientos 

subyacentes de dafio o de miedo. Con frecuencia las personas tienen sentimientos 

conflictivos simultaneamente. Iloran cuando estan felices o rien tan fuerte que las lagrimas 

les brotan Algunas veces es dificil decir si alguien esta riendo o lorando Un bebé puede 

 



  

reaccionar ante un extrafio con una combinacién de sonrisas y lagrimas, acercandose y 

alejandose, ademas de mostrar interés y curiosidad en la nueva persona, asi como temor de la 

amenaza potencial que representa ésta ( Yarrow, 1979; Citado en: Papalia, 1990). 

Algunas técnicas para el estudio de la emocién son los informes de los padres y la 

evaluacion de sus hijos, asi como los informes de los propios nifios por medio de entrevistas 

y cuestionarios. Por consiguiente, los intentos por encontrar correlaciones entre estas diversas 

medidas han producido resultados contradictorios; en algunos estudios, se han encontrado 

correlaciones entre un ritmo cardiaco acelerado y expresiones faciales de angustia, mientras 

en otros casos no ha habido correlaciones claras. Yarrow (1979; Citado en: Papalia, 1990), 

sugiere combinar algunas de éstas técnicas, comenzando por observar a los nifios en su vida 

diaria o en un dia especial y después evaluarlos en el laboratorio. Asi mismo opina que el 

nifio debe tener al menos un rudimentario concepto de si mismo antes de ser consciente de 

SUS Propios Sentimientos. 

El momento exacto de la aparicién de las primeras emociones en el ser humano ha 

constituido durante mucho tiempo un tema de controversia (Papalia, 1990). 

Investigadores como Lewis y Brooks (1978; Citado en: Papalia, 1990), consideran que los 

nifios no son conscientes de sus propios estados emocionales hasta que cumplen un afio de 

vida, aproximadamente; en tanto que otros como Stroufe (1979; Citado en: Papalia, 1990), 

creen que de los dos a los tres meses, los nifios ya se involucran activamente en su medio y 

por lo tanto son capaces de sentir emocién real. 

La complejidad de la emocién llega a ser aun mas evidente cuando se piensa en la variedad 

de su expresién. Por ejemplo, el contexto de un suceso, cémo se presenta y como lo 

percibimos, influye en la manera en que se reacciona a é! Lo que produce un hecho que 

determina en gran medida !a manera como se reacciona (Papalia, 1990). 
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Aqui también nos podemos dar cuenta, como el estado emocional de un mito se relaciona 

con su desarrollo cognoscitivo. El bebé que no logra entender por qué fa madre usa esa 

mascara, puede atemonarse mas que aquel que nota que debajo de la mascara esta la misma 

madre amorosa “Entender la broma” puede hacer sonreir al bebé, en vez de hacerlo liorar 

(Papalia, 1990) 

El ambiente prenatal y las experiencias del bebé tan pronto nace y el ambiente actual, sin 

lugar a dudas, desempefian su papel de estas diferencias en la expresion emocional (Papalia, 

1990). 

En el bebé, que todavia no puede hablar, las emociones tienen una enorme utilidad para 

establecer la comunicacién con los padres para informar a los otros de sus necesidades. Al 

mismo tiempo, las madres creen reconocer en sus hijos las expresiones emocionales desde 

muy temprano a través de las expresiones faciales, vocales, los gestos y movimientos de los 

_ brazos. En un estudio Johnson, 1982;-Citade en-Delval- 1998), se-encontré que tas madres” 

de nifios de tan sélo un mes, creian reconocer en un 99% el interés, en el 95% la alegria, en el 

84% la ira, en el 75% la sorpresa, en el 58% el miedo y en el 34% la tristeza. Quiza sdlo se 

trate de atribuciones que hacen las madres, pero en todo caso, sirven para que respondan de 

forma diferenciada y posiblemente contribuyen asi a consolidar las expresiones emocionales 

de sus hijos y la capacidad de comunicacién. 

Con el crecimiento va variando la manera de manifestar las emociones y cémo influyen en 

las acciones. Por ejemplo, cuando se frustra a un bebé de cuatro meses, limitando sus 

movimientos, dinge la ira hacia la causa inmediata, por ejemplo, hacia la mano que lo sujeta, 

mientras que hacia los siete meses se dirige hacia la persona que lo frustra. Ante inyecciones, 

los nifios manifiestan primero cara de dolor, pero a partir de los siete meses expresan ira 

(Delval, 1998) 

La sonrisa es un elemento importante de las relaciones sociales, pero inicialmente seria 

una expresion refleja, que pronto se produce como expresion de satisfaccién y de bienestar. 
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Ese bienestar se manifiesta con frecuencia como reconocimiento de situaciones anteriores y 

asi el nifio sonrie al patito de plastico, al sonajero, a la fampara de la habitacién. Los adultos 

tefuerzan intensamente la apancion de la sonmsa con gestos de alegria, con mimos, con 

expresiones vocales o movimientos dirigidos al nifio. Asi, poco a poco, se va especializando 

como una conducta de tipo social, y ésta es la forma que va a adoptar primordialmente y eso 

favorece que se vuelva a producir y que se convierta en un elemento esencial de la 

comunicacién social. De este modo los adultos sonreimos sobre todo a otros seres humanos, 

aunque no solo. La risa abierta aparece algo mas tarde y es una manifestacion més intensa 

que sirve ademas para descargar la tensidn (Delval, 1998), 

Las emociones se van socializando y las madres imitan las expresiones emocionales de 

sus hyos, pero se van limitando, a medida que crecen, a repetir las expresiones emocionales 

positivas y asi se ensefia a los nifios a limitar y controlar las expresiones negativas. De todas 

formas ese control esta relacionado con la capacidad cognitiva y con la prevision de las 

___ -consecuencias que tas emeciones tienen en los orros (Deval, TID8)- —~ 
  

Pero los bebés no se limitan a expresar sus emociones, sino que muy pronto son capaces 

de reconocerlas en los otros y de interpretarlas adecuadamente. Pareceria que esa 

discriminacién aparece hacia los tres meses todavia de una forma incipiente, pero hacia los 

cuatro-cinco meses, parece clara la distincién y se presentan caras con distintas expresiones 

emoctonales, las de alegria y tristeza atraen mas la atencion y las miran mas, mientras que la 

ira, el miedo, el desagrado o la tristeza, tienden a evitarse e incluso provocan Ilanto en el 

nifio. Ya desde los tres meses los nifios manifiestan sintomas de disgusto ante la cara inmévil 

e inexpresiva de la madre, o ante su cara de tristeza. Asi pues, los bebés son buenos 

teconocedores de las expresiones de los adultos mas proximos y pronto van aprendiendo a 

responder a esas expresiones de forma adecuada. A partir del segundo afio los nifios son 

sensibles a las situaciones de tension en fos adultos y también son capaces de reconfortar a 

una persona en una situacion negativa (Iglestas, 1985; Citado en: Delval, 1998).



  

Los nifios se diferencian considerablemente con respecto a su sonnisa, y tales diferencias 

son significativas. El bebé alegre y feliz que recompensa los esfuerzos y cuidados de sus 

padres con sonrisas y murmullo, casi con seguridad establecera una relacién mAs positiva con 

ellos que la que pudiera establecer su hermano, quien esta menos dispuesto a sonreir 

(Tautermannova, 1973; Citado en: Papalta, 1990). 

La importancia social, cultural y econémica que el nifio tiene para el grupo familiar no es 

todo Ademas de estos signos, que es posible determinar, hay un proceso continuo de 

interaccién entre los hijos y sus padres que beneficia a ambos y estrecha la relacién 

Naturalmente, et nifio abre nuevos caminos y los padres se ven tentados a seguirlo. El talento 

de un nifio incita a los padres para abrazarlos y acariciarlos (Delval, 1998). 

La patemidad exige continuas adaptaciones a las capacidades siempre cambiantes del 

nifio. Al reaccionar ante nuevas necesidades de estimulo, y nuevos modos de expresar 

_______emociones, los padres se esfierzan mas _y ms en que-su contenido sea favorable para-ef - 

desarrollo de sus hijos. 

Es asi como la influencia de los padres se puede apreciar en la medida en que éstos y los 

hermanos permiten que el nifio tenga influencia sobre su conducta y cambia su manera de 

pensar. Asi mismo, las experiencias de los padres pueden hacer que el nifio tenga un 

desarrollo eficiente en su personalidad.
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3.3. INFLUENCIA DE LA FAMILIA’ EN EL PROCESO 
COGNOSCITIVO. 

  

Algunas de las mis interesantes  investigaciones que abarcan la influencia a corto y a 
largo plazo de los prodigadores de cuidado en los nifios las han realizado investigadores que 

participaron en el estudio del crecimiento en Berkeley desde su inicio en 1928. Sus informes 

acumulados a través de los afios, forman un banco de datos que han sido analizados y 

procesados muchas veces para revelar hallazgos interesantes que evaldan la interaccién entre 

los patrones de crianza de nifios y las inclinaciones de conducta infantil (Watson y Lindgren, 

1991) 

  

Bayley y Schaefer, realizaron un estudio longitudinal en base a los patrones de crianz; 

  

dirigieron uno de estos analisis. y compararon varias dimensiones de la conducta materna, 

  

obtenida de_observaciones hechas cuando cl, nifio. tenia tres afios_de_edad y menos. con 

mediciones tomadas cuando el nifio fue mayor; el cual informa de las relaciones entre la 

conducta materna durante este perido temprano y las notaciones de las pruebas de 

inteligencia aplicadas cuando los sujetos contaban con 16 a 18 afios de edad. 

Se podria mencionar con brevedad algunos otros factores de la personalidad. pero se ha 

elegido la inteligencia como variable pertinente, porque es responsiva a muchas dimensiones 

de salud mental y autosuficiencia. 

Asi, la conducta materna tiene algo mas que un impacio de gran proporcién en el 

crecimiento cognoscitivo de varones que el que ticne en las nifias, en particular las formas 

mas negativas de conducta. Los datos sugicren que las nifias son de alguna manera mas 

resistentes. y mds adaptables psicologicamente que los  varones. aunque hay algunas 

excepciones en cuanto a esta tendencia. Las nifias parecen responder mas al apoyo materno 

en cuanto a la autonomia o independencia que los varones. Parece ser menos importante. en 

!o tocante a su desarroflo cognoscitivo de las nifias, si sus madres las tratan en forma 

  
 



  

democratica © no. ni tampoco su C.E se ve afectado en mucho por las expresiones de afecto 

dela madre. Por otra parte. las nifias parecen ser mas vulnerables que los varones en lo que 

tespecta a los intentos de fa madre por promover conducta dependiente ¢ irrumpir en su 

espacio de vida y privacidad, Las actitudes negativas y de rechazo por parte de la madre 

pareccn tener un severo efecto en los varones y muy poco, si existe, en las nifias. Para 

generalizar, parece ser que los varones tienden a obtener provecho del intenso 

“proteccionismo materno, pero las nifias responden negativamente a ello (Watson y 

Lindgren. 1991). 

La relacion mas general y constante que se observa entre los patrones de interaccién 

familiar y el rendimiento intelectual de Jos nifios, es que los nifios de hogares carifiosos y de 

apoyo mutuo, suelen tener mejor rendimiento, y que los nifios de padres hostiles y 

rechazantes suelen tener un rendimiento muy pobre (Watson y Lindgren, 1991). 

‘Sif chibargd. este eTecto general opera conforme a las diferencias de sexo. En el caso de 

nifios varones, el elevado rendimiento intelectual durante los afios escolares esta vinculado 

con el carifo y la aceptacién por parte de sus madres, especialmente durante sus tres 

primeros afios de vida (Watson y Lindgren, 1991). 

En un estudio que exploré un aspecto en cierta forma diferente del desarrollo 

cognoscitivo, Wulbert y otros (1975: Citado en: Watson y Lindgren, 1991), identificaron un 

grupo de preescolares cuya inteligencia, medida mediante una prueba no verbal, (Escalas 

Internacionales Leiter de Desempefio). era normal, pero cuyo dominio de lenguaje cra muy 

inferior a fo normal para su edad, El ambiente en el hogar de nifios con retraso en et lenguaje 

fue entonces comparado con el de un grupo de control de nifios normales, asi definidos 

porque sus CI coincidieron con su desarrollo del lenguaje. Et ambiente en et hogar de ambos 

grupos fue evaluado por observadores utilizando el (Inventario de Estimulacion en el Hogar). 

Los resultados. indican que los nifios con retraso en el tenguaje. en comparacién con los 

nifos normales, tuvieron madres que mostraron menos comprensién emocional y verbal. 

Mostraron tendencia a utilizar mds restriccién y castigo, proporcionaron menos material 
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adecuado de juego. exhibieron menos comunicacién con sus hijos, y proporcionaron menos 

oportunidades de variedad en fa estimulacién diaria (Watson y Lindgren, £991), 

Los observadores que cvaluaron los hogares notaron que las madres del grupo de controt 

estaban mas dispuestas a acariciar a sus hijos. hablarles calidamente y de elogiarlos ante el 

emtres istador. Sin embargo, las madres de nifios con retraso en el tenguaje tuvieron tendencia 

de hablar de sus hijos en tonos de critica, los reprendian y les gritaban, y en raras ocasiones 

los clogiaban o acariciaban. A los observadores les parecié obvio que los niftes con retraso 

en el lenguaje fuesen fuente de gran frustracion para sus madres y que la interaccién mutua 

ho tuese agradable ni para Ia madre ni para el nifio. Esto no se debié a que los nifios fuesen 

mentalmente deficientes. De hecho, cuando los dos grupos de nifios fueron comparados con 

un tercer grupo de nifios mentalmente deficientes, casi no hubo diferencia entre la conducta 

de las madres del grupo de control normal y la de las madres de nifios mentalmente 

deficientes (Watson y Lindgren, 1991), 

Ademas de su estudio acerca de la relacién entre la conducta materna y el desarrollo 

cognoscitive de los nifios, Bayley (1964; Citado en: Watson y Lindgren, 1991), estudié 

también el efecto que tienen los patrones de conducta materna en el desarrollo personal y 

social de los nifios sujetos al Estudio del Crecimiento en Berkeley. Este consiste en una 

gralica que presenta las correlaciones entre ciertas formas de conducta materna 

experimentadas por varones durante los primeros tres afios de vida y la proporcién de 

amigabilidad que demostraron cuando tenian una edad entre los seis y medio y los siete 

aflos. Una vee mas. ta conducta carifiosa, igualitaria (democratica) de 1a madre parece 

lacilitar la amigabilidad. mientras que la conducta hostil, punitiva y de rechazo parece 

inhibirla. Se encontraron relaciones semejantes entre la conducta de la madre y la 

cooperatividad y atencién de los varones. Los patrones y relaciones para las nifias son 

también similares, en particular antes de los tres afios de edad. La impresién general es de 

que las nijias son més autosuficientes y de alguna manera se ven menos afectadas por la 

variacion en la conducta materna de lo que to son los varones. 
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La investigacién con respecto a la influencia del padre en el desarrollo cognoscitivo y 

afectivo de los nifios se puede sintetizar en lo siguiente: el padre es importante, en especial 

cuando esta alli. 

Existe ahora considerable cantidad de datos de Investigacion que se relacionan con la 
ausencia del padre y su efecto en la conducta del nifio 

Mischel (1974; Citado en: Watson y Lindgren, 1991), encontré en sus primeros estudios, 

que el gusto del nifio por retrasar la gratificacién se veia profundamente afectado por la 
presencia o ausencia de un padre en la casa. El autor, pidid a nifios indios del Oeste que 

hicieran un pequetio trabajo para él. Les dio a elegir entre dos recompensas: Un pequefio 

caramelo inmediatamente después 0 uno grande en una semana. Los nifios de hogares en los 

que no se encontraban presentes los padres tendieron a preferir la recompensa inmediata. Lo 
que este hallazgo implica es, por supuesto, que los nifios de hogares donde los padres estaban 

ausentes fueron menos capaces de posponer la gratificacién de necesidades y deseos, y tal 

vez tengan menos confianza enJafiabitidaddetosadultos— 9 -- — —- 0 

Lynn y Sawrey (1959; Citado en: Watson y Lindgren, 1991), compararon varones 

noruegos Cuyos padres incursionaban por el mar por periodos de nueve meses a dos afios, con 

aquellos cuyos padres tenian base en tierra y por tanto permanecian en casa. Los nifios cuyos 

padres se ausentaban tendieron a ser mas infantiles y dependientes, tuvieron relaciones mas 

pobres con sus coetaneos y fueron menos seguros en cuanto a su masculinidad que los demas 

varones. 

Sin duda los padres desempefian funciones claves en la crianza de los nifios. La 

interaccién del nifio con sus padres, permite que satisfaga sus necesidades basicas de 

supervivencia, seguridad y amor, pero necesita mas que estas minimas satisfacciones para 

crecer y desarrollarse en forma normal (Lynn y Sawrey, 1959; Citado en: Watson y 

Lindgren, 1991). 
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Ahora bien, las condiciones fisicas que prevalecen en un hogar son un aspecto de su 

ecologia. Hay diferencia entre una casa limpia y ordenada y otra donde hay montones de 

platos y ropa sucia, La evidencia en cuanto a esta observacién se puede encontrar en un 

estudio de nifios negros de quinto grado que asistian a escuelas en un area econémicamente 

deprimida de la ciudad de Nueva York. La mitad de los nifios estudiados obtenian 

calificaciones superiores a las normas nacionales en pruebas de lectura y aritmética; la otra 

mitad obtenia calificaciones muy inferiores a las normas. Una trabajadora social de raza 

negra visitd los hogares de los nifios y entrevisté a sus padres. Ella encontré que casi todos 

los nifios que eran aplicados tenian hogares mas limpios y ordenados que los menos 

apheados. Adcmas, los nifios aplicados mostraron ser capaces de Ilevar una vida mas 

ordenada, por ejemplo, fueron mas capaces de realizar deberes del hogar, y la cena para ellos 

era una comida regular y no un bocadillo casual y sin horario. Hubo también menos 

apifiamiento (menos personas en cada habitacién) en los hogares de los aplicados 

(Greenberg y Davidson, 1972; Citado en: Watson y Lindgren, 1991). 

Por otra parte, la estimulacién puede tener efecto de ayuda en el desarrollo cognoscitivo 

de los nifios, pero el grado de orden o estructura en la vida de un nifio es también muy 

importante. Algunos hogares son ricos en estimulos que poseen orden y enfoque: estimulos 

dirigidos al nifio en forma de conversacion, atencion, caricias, carifios y juego. Por lo general 

tales estimulos tienen efecto de ayuda en cuanto al surgimiento de formas mas maduras de 

conducta. Otros hogares son ricos en estimulos mas difusos o negativos que no enfocan las 

necesidades del nifio: un aparato de television encendido 16 horas al dia, adultos que 

participan en discusiones 0 peleas, y nuidos de trafico y fabricas que pueden ser intensos. 

Considerable exposicién a tales estimulos puede tener efecto de inhibicién o confusion en el 

desarrollo cognoscitivo y afectivo (Watson y Lindgren, 1991). 

Como se ha observado, tanto los nifios como los animales en laboratorio responden 

favorablemente a nuevos incrementos de estimulacién. Diversos estudios muestran que la 

estimulacién intelectual varia con respecto al NSE ( Nivel Socioecondmico) del hogar. Uno 

de los mas recientes estudios fue dirigido por Werner, Bierman y French (1971), que
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correlacionaron los CI de casi quinientos niiios de diferentes ambientes culturales y étnicos 

en Hawwaui (en la zona rural), con el potencial de estimulacion intelectual de sus hogares 

Las pruebas de inteligencia se aplicaron dos veces alos 20 meses y a los diez afios de edad 

de los nifios, (Citado en: Watson y Lindgren, 1991) 

Para los nifios de 10 aiios; se muestra que las correlaciones entre los Cf de los niiios yel 

ambiente familiar eran positivos. La relacién fue bastante semejante para los CI de los 

padres, su educaci6n y el nivel socioeconémico, pero lo que es en particular interesante es 

que la estimulacién educacional produjo la mas alta correlacién y obviamente fue la variable 

mas significativa. La estimulacién educaciona! consistid en una categoria compuesta de: 

oportunidades disponibles en el hogar para enriquecer el vocabulario de los niiios; la calidad 

de los modelos de lenguaje disponibles para los nifios: las actividades intelectuales e intereses 

de la familia, el tipo de habitos de trabajo destacados en casa; la disponibilidad de 

instrumentos de aprendizaje tales como libros, periddicos; y las oportunidades para que los 

nifios.participen y exploren_diverses. aspectes-del-ambiente més -amplio- a través de: - 

bibliotecas, cursos especiales, actividades recreativas, etc. Las pruebas de inteligencia 

aplicadas a los 20 meses también mostraron relaciones positivas con la educacién, el CI yel 

NSE de los padres (Werner, Biernan y French, 1971; Citado en: Watson y Lindgren, 1991). 

Todas estas variables se interrelacionan, por supuesto. Los padres con mas afios de 

estudios pueden contar con trabajos de nivel mas alto y ser econdmicamente mas solventes. 

También son capaces de crear un ambiente que sea intelectualmente estimulante para el nifio. 

Esto depende en parte de factores econdmicos, ya que cuesta dinero comprar libros, 

suscribirse a revistas, pagar lecciones de musica, y participar en una amplia gama de 

actividades recreativas. Pero, la estimulacién educacional no depende en su totalidad del 

apoyo econdmico, porque también abarca variables como habitos de trabajo de la familia, 

complejidad del lenguaje al que estan expuestos los nifios, etc. En otras palabras, las actitudes 

y valores de los padres también son factores significativos en el desarrollo psicolégico de sus 

hyos



  

Zajonc (1976; Citado en: Watson y Lindgren, 1991), ha revisado algunos estudios 

significativos que en una forma u otra se relacionan con una variable que ha sido denominada 

densidad de poblacién (aglomeracién) en los hogares de los nifios El hace notar que gran 
cantidad de estudios muestran rutinariamente que el tamajio de la familia se relaciona de 
manera importante con el CI de los nifios: entre mas grande sea la familia, mas bajo puede 

ser el Cl de los nifios. 

Zajonc (1976; Citado en: Watson y Lindgren, 1991), también observa la tendencia de 

nifios nacidos en el inicio de la secuencia del orden de nacimiento a tener Cl mas elevados 
que aquellos que nacen con posterioridad. Es evidente que esta ventaja se deriva de tres 

factores. 1) las familias durante las etapas iniciales son mas pequefias, y por tanto hay menos 
aglomeraci6n en los hogares, 2) los padres se pueden comunicar mas con sus hijos y darles 
mis atencién cuando las familias son ain mas pequefias, y 3) los nifios mayores funcionan 
como maestros de los menores, y el acto de ensefiar es en particular estimulante para el 

desarrollo cognoscitivo. Los nifios que nacen primero es obvio que tienen mas tiempo para 

——. —funcionar como.maestros-que-los nacidos posteriormente-Sit embargo, Zayonc observa que 
Si se extiende el espacio de tiempo entre los nacimientos de los nifios los hogares se ven con 
menos aglomeracién, los nifios menores obtienen mas atencién, y el orden de nacimiento 

tiene mucho menos influencia en el desarrollo cognoscitivo. 

Es asi, como los padres que tienen a un nifio a su cargo pueden influir deliberadamente en 
el desarrollo cognoscitivo del nifio, presentandoles estimulos interesantes, ensefiandolo a que 
busque nueva informacién. Asi mismo, los padres pueden influenciar en su desarrollo 
cognoscitivo sin estar conscientes de ello; es decir, no es necesario que estén continuamente 

pensando como ayudar al nifio para su desarrollo, para que el nifio se beneficie de las 
telaciones que tiene con ellos. Por ejemplo, una mama puede poner a su hijo junto a ella 
mientras cocina, para protegerlo de cualquier peligro mientras ella trabaja. El nifio puede ver 

todas las actividades necesarias para la preparacién de la comida e interactuar verbalmente 
con su mama durante el proceso. Todo esto da al nifio una mejor idea de lo que es la comida 

que él come y cémo se transforma de un estado a otro (Watson y Lindgren, 1991) 

 



  

Probablemente el factor mas importante que aporta Ja familia al nifio en su desarrollo 
cognoscitivo es sencillamente darle oportunidad de interactuar con ellos. Un ser humano es 
capaz de responder a los cuestionamientos de un nifio, darle informacion, reaccionar de 
maneras distintas, lo que provoca Sorpresa en el nifio, o alabar al nifio por sus respuestas 
(Newman y Newman, 1991), 

White y Watts (1973; Citado en: Newman y Newman, 1991), encontraron en las 
comparaciones que hicieron entre nifios normales (A) y nifios por debajo de lo normal (B) 
que las madres de los nifios A pasaban mas tiempo interactuando con sus hijos que las 
madres de los nifios B 

Y esto ocurria asi en todos los niveles de edad que se observaron. Esto no significa que 
sea necesanio estar con un nijio todo el tiempo para contribuir en su desarrollo cognoscitivo. 

Finalmente, la cantidad y la calidad de las interrelaciones que los que cuidan al nifio 
-henen con él, determinan-la-impertancta-de-su-contribucion at desarrotto cognoscitivo del ~ 
nifio (Newman y Newman, 1991). 
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3.4. INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LAS NECESIDADES Y 

MOTIV 

  

En los contactos repetidos de! nifio con su entorno se van estableciendo situaciones que 

se repiten una y otra ver de forma muy regular. Asi, de ese conjunto de relaciones con 

Personas y cosas, va emergiendo una relacién especial con Ja persona que le cuida mas 

directamente, particularmente ta figura materna (Delval, [998). 

Si se piensa un poco sobre cémo se establece esa relacién, lo primero que se le puede 

ocurrir a uno es que la alimentacidn, la limpieza y la satisfaccion de las primeras necesidades 

ligadas a la supervivencia deben ser el momento y la causa del establecimiento de los 

primeros vinculos. Y asi lo pensaron también psicdlogos, psiquiatras y otras personas 

relacionadas con el desarrollo del nifio, que durante largo tiempo, sostuvieron que esa 

primera relacion se establecia a través de la satisfaccion de las necesidades del nifio (Delval, 

1998), re 

Dado que el niiio necesita que le alimenten, que le limpien, que mantengan su confort y 

que esa tarea la realiza generalmente una misma persona, el nifio asocia la satisfaccion de 

necesidades con la persona y va estableciendo una relacién con ella. Con el tiempo la 

telacién se independiza de la satisfaccién y el nifio encuentra un placer en la relacién y 

contacto con esa persona por si mismo. Asi, a través de la satisfaccién de una necesidad 

primaria se establecera una relacién secundaria, que con el tiempo se hard auténoma (Delval. 

1998) 

Hoy se considera que esa primera relacién es muy importante en los primeros afios de 

vida para el desarrollo det nifio, asi como el desarrollo posterior y que puede marcarle en su 

vida futura, ya que la relacién con la madre constituye el modelo de todas las relaciones 

afectivas posteriores. Psicétogos de muy distintas tendencias. han sostenido que la relacion se 

establecia a través de la satisfaccién de las necesidades (Delval, 1998).
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El repertono de necesidades del neonato es limitado: comprende las necesidades primartas 

del hambre, de la sed, de evitar et dolor, del contacto fisico, de la estimulacién, del calor, de 

la defecacién y de la evacuacton de orina. Habra de adquinir después los numerosos motivos 

aprendidos que desempefiaran un papel tan dominante en su existencia. Los principios antes 

mencionados no sdlo tienen que ver con el aprendizaje de respuestas motoras y de ideas, sino 

que nos ayudan también a comprender la adquisicién de necesidades o motivos aprendidos 

(Mussen, Conger y Kagan, 1998) 

En su mayor parte, la teoria del aprendizaje no nos ayuda a establecer cuales motivos 

especificos seran los que tleguen a tener la mayor importancia en el desarrollo de la 

personalidad de los nifios de una cultura. Sin embargo, formulaciones provisionales de cuales 

son tos determinantes principales de la conducta del nifio y del adolescente pueden derivarse 

de teorias del desarrollo de la personalidad, de las investigaciones empiricas y de las 

observaciones clinicas de nifios (Kagan y Cols., 1998) 

Los motivos siguientes parecen tener importancia capital en el desarrollo de la 

personalidad del nifio (Citado en: Mussen, Conger y Kagan, 1998): 

1. El motivo del contacto fisico: es el deseo de contacto intimo con nifios y dultos 

escogidos, y es expresado en conductas tales como la de abrazar a otro y pedir un 

contacto corporal estrecho 

2. El motivo de evaluacion positiva por parte de otros: es el deseo de obtener aprobacién, 

Treconocimiento y elogio. 

3. El motivo de ayuda instrumental o de auxilio por parte de otros: es el deseo de recibir 

ayuda para solucionar problemas o vencer obstaculos, y se observa en las miltiples 

peticiones de ayuda del nifio para vestirse, abrir una puerta, hacer las tareas escolares, etc, 
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El motivo de reeduccién de incertidumbre: es el deseo de evitar o de hacer menos penosa 

cualquier situacién en la que el niiio no esta seguro de lo que ocurrira después, o de como 
debe compontarse. El nifio, lo mismo que el adulto, desea reglas y sefiales conocidas que 

le avisen de los acontecumentos futuros. 

El motivo de la autonomia: es el deseo de poder controlar tas propias acciones y verse 

exento del control impositivo de la propia conducta por parte de otros. 

El motivo de dominio de otros: éste esta relactonado con el deseo de autonomia, y es el 

deseo de desempefiar el papel dominante, en vez del sumiso, en las relaciones con otros 

EI motivo de causar dafio o ansiedad a otros (llamado comuinmente hostilidad): es el 

deseo de que alguna desgracia le ocurra a la persona que frustra los motivos del nifio o 

amenaza sus valores. 

EI motivo de estimulacién genital: es simplemente el deseo de las cualidades sensoriales 

agradables de la estimulacion genital, 

El motivo de suficiencia: es el deseo de perfeccionar algunas destrezas y puede 

observarse en el juego constructivo de los nifios 

. El motivo de elevar al maximo la congruencia entre la conducta, los motivos o los 

Pensamientos propios y normas adquiridas previamente: éste ultimo motivo es uno de los 

mas difundidos, y afecta a muchos aspectos del funcionamiento del nifio. A la edad de 

Seis afios , muchos nifios han aprendido que su conducta debe coincidir con la que se 

considera propia de su sexo; asi, también, que debe ser amable con otros y que debe decir 

ta verdad, Una vez que ha hecho propias tales normas, el nifio esta muy motivado a que 

Sus acciones y pensamentos coincidan con ellas. Cuando no ocurre asi, propende a sentir 

desasosiego y una de las causas principales de la ansiedad es el apartamiento con respecto 

a las normas.
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La ansiedad tiene gran importancia como determinante de 1a conducta humana, puesto 

que suele dar lugar a conductas que entran en conflicto con fa satisfaccién de otros 

motivos. Un nifio desea saltar desde un trompolin como hacen otros nifios, pero tiene 

miedo, Le gustaria decirle a sus padres lo mucho que lo enojan las “irrazonables” 

exigencias que le hacen, pero teme las tepresalias. La vida seria mucho mas facil para él 

si pudiese reconocer ante si mismo que a veces no tiene sentimientos cordiales para con 

su madre, su padre o su hermano, pero; no solo llegar activa 0 conscientemente a tales 

pensamientos les produce demasiada ansiedad. Por consiguiente, aprende a eludir estas 

acciones y estos pensamientos, porque tal evitaci6n lo recompensa (es decir, da lugar a la 

teduccién de la ansiedad provocada por tales pensamientos y conductas) (Mussen, 

Conger y Kagan, 1998) 

La motivacién puede tener varias propiedades, una de ellas es la de ser energetizadora 

de la conducta. Si-un infante, ‘mientras se-esta -agitando, encuentra un biberon'v'el pecho 

de la madre, sus respuestas, en la siguiente ocasién estaran mas claramente dirigidas 

hacia esta meta. La explicacién incluye el hecho de que las fuerzas motivadoras 

(llamadas a menudo necesidades o funciones) tienen valor de estimulo también. El 

aspecto de estimulo de las necesidades o funciones puede quedar vinculado de tal manera 

a respuestas como la de buscar el pecho de la madre, de modo que a la siguiente ocasién 

en que se active la necesidad, sus caracteristicas de estimulo provocaran esta respuesta 

(Kagan y Cols., 1998). 

Hay muchas clases de necesidades y de motivos que pueden influir en la conducta 

Hay necesidades innatas, 0 sea necesidades primarias. Entre éstas figura toda una 

variedad de necesidades biologicas (de comida, agua, calor, oxigeno) que se tienen que 

satisfacer para que el organismo sobreviva. Una necesidad se entiende como un estado 

fisiolégico interno del organismo y no como un conjunto de respuestas. Es decir, el nitio 

tiene que aprender a comer o a buscar comida cuando tiene hambre. Es verdad que la 

naturaleza, a veces, ayuda en esto al proporcionar al organismo una respuesta adecuada a
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determinada necesidad Asi por ejemplo, ta respuesta del chupeteo se provoca 

caracteristicamente cuando se coloca un pezén en la boca del infante. Sin embargo, el 

infante aprende a mamar, con mayor eficacia a medida que va practicando y mas tarde, 

aprende a beber de un vaso y a comer con una cuchara (Kagan y Cols., 1998) 

Aunque las necestdades, a veces, Ilevan al nifio a buscar satisfaccion, hay que observar 

que, por lo comin, el organismo tiene que aprender la respuesta mas eficaz para la 

satisfaccion de la necesidad. Pero la mayoria de las respuestas de los humanos no son 

provocadas por necesidades, sino por motivos (Kagan y Cols., 1998). 

Gutiérrez (1994), entiende por motivacion todo aquello que causa o explica un acto 

humano. 

Maslow, (1982; citado en: Gutiérrez, 1994), considera que la motivacién de la 

—.--.- —-—conducta humana se.produce por el.tipo de necesidades que afectan aun individuo.._ ..__. 

Kagan y Cols. (1998), hablan que los motivos son deseos adquiridos de algunas metas. 

Los nifios aprenden los motivos del afecto, del poder, de las calificaciones, del dinero y 

de fa amistad de los compafieros. Estos deseos (0 motivos) fomentan el aprendizaje de 

determinadas conductas. Ademds como ocurre con la necesidad, el individuo tiene que 

aprender un conjunto de conductas para satisfacer un motivo. De esta manera, el deseo 

que el nifio tiene del amor de la madre tal vez se haya desarrollado originalmente en 

vutud del papel que ésta desempefia en la satisfaccién de sus necesidades primarias, 

mediante acciones tales como la del suministro del biberdén de leche tibia, los mimos y los 

arrullos, el cambio de paiiales, quitarle alfileres de seguridad 0 ponerle cobijas por las 

noches frias. Sin embargo, una vez desarrollado este motivo, es decir, el deseo de amor 

matemo, puede servir como parte del aprendizaje de otros motivos complejos. Por 

ejemplo, si la madre le muestra amor sélo cuando el nifio se muestra obediente y 

ordenado, el nifio podra adquirir una necesidad en el cumplimiento de sus actos que se 

manifestara inclusive cuando la madre no se encuentre presente. También podré aprender 
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a ejecutar muchos actos complejos como los de guardar siempre cuidadosamente sus 

Juguetes, mantener limpia su ropa, lavarse las manos frecuentemente y hacer siempre lo 

que se le dice, a fin de satisfacer los motivos fundados en su necesidad de afecto matemo. 

El grado en que la madre esta consciente de las necesidades de su hijo, suele ser uno de 

los factores que regulan !a primera conducta exploratoria. Ainsworth (1971), y sus colegas 

estudiaron a madres y a sus lactantes de un afio. A las madres se les calificd sobre un 

continuo de sensibilidad a Jas necesidades de sus factantes, luego se relacionaron las 

calificaciones con el comportamiento exploratorio de sus lactantes tanto en el hogar como 

en situaciones desconocidas para ellos. Asi, se identificaron tres niveles de sensibilidad, 

que son: 

(1) Las madres sensibles estaban siempre a la disposicién de sus lactantes, eran 

cooperadoras y comprensivas. En el hogar, sus lactantes se servian de ellos como de una 

-———— - base segura desde 1a-eual-pedianlanzarse a exptorar ef ambiente. At cotocarlos-en un 

ambiente desconocido, ta primera conducta exploratoria de los lactantes era igual a su 

conducta exploratoria en el hogar. Sin embargo, poco a poco iba aumentando la cantidad de 

tiempo que pasaban muy cerca de la madre. La mayoria de los lactantes de madres 

sensibles se ponian inquietos cuando se les separaba de su madre (Citado en; Fitzgerald y 

Strommen, 1990). 

(2) Las madres inconsecuentes algunas veces manifestaban cierta sensibilidad hacia las 

necesidades de sus lactantes y otras no. Estas madres con frecuencia se entrometian en las 

actividades de los nifios y con frecuencia también ignoraban las peticiones de sus lactantes, 

Asi mismo, los lactantes de madres inconsecuentes eran, también ellos, inconsecuentes en 

el uso de la madre como una base segura. Al encontrarse en alguna situacion extrafia, al 

Principio aprovechaban a la madre como base de operaciones. Sin embargo, al final de 

cuentas, estos lactantes pasaban mucho mas tiempo alejados de sus madres mientras 

exploraban el ambiente a diferencia de los lactantes de madres sensibles. 
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(3) Las madres insensibles apenas si se preocupaban por las necesidades de sus nifios y 

con mucha frecuencia tendian a rechazarlos y a negarles el contacto fisico intimo. Los 

lactantes de estas madres no se preocupaban mucho cuando se les separaba de ellas, y 

aunque se volvian a unir la madre y el lactante, éste se interesaba mas por el ambiente que 

por su madre 

Es asi, como la exploracién que hacen los nifios de los ambientes desconocidos no 

solamente esta en funcién de la sensibilidad materna, sino también de los obyetos que estan 

en el ambiente y del lugar que la madre ocupa con respecto a esos objetos. 

 



  

  

CONCLUSIONES. 

EL siglo XX ha resultado en verdad enriquecedor en fos estudios enfocados hacia el 

hombre y especificamente en su personalidad. Nunca se habia estudiado tanto al hombre 5 su 

entorno social tomando en cuenta las repercusiones de la familia y sus efectos que éstos 

causan en la personalidad del hombre. 

Varios investigadores han tratado de expresar y entender la relacién que existe entre la 

familia y la personalidad, encontrando que la formacién basica de la sociedad humana es la 

familia, siendo su origen biolégico como alguna de sus funciones esenciales, siendo este un 

factor cultural de trascendental importancia en la vida del hombre. 

Se ha abordado la problematica del concepto de personalidad a partir del andlisis de las 

definiciones cientificas propuestas en el drea y esto a través de tres lineas complementarias 

  

‘de andlisis: la agrupacién de Wales detiniciones eit categorias a panir det criterio que mas 

enfatizan, la extraccién de aquellas caracteristicas a las que mds frecuentemente se hace 

referencia en las mismas y la comparacién del concepto de personalidad con otros conceptos 

con los que ha estado o esta estrechamente relacionado. De acuerdo a las diferentes 

definiciones que se manejaron . en resumen. por personalidad se entiende como un 

constructo que hace referencia a la organizacién dinamica y Unica de todas las caracteristicas 

psicolégicas de la persona, determinando su forma de actuar en la vida. 

Se contempla fa definicién anterior, como un punto de vista personal obtenido por la 

realizacion del presente estudio. considerando la muititud de definiciones acerca de ta 

personalidad, las cuales difieren segtin la concepcidn psicoldgica particular. 

Se podria [lenar un volumen con todas las definiciones de la personalidad. En efecto, 

a pesar de la evolucion en el significado del término, y de las multiples acepciones que se le 

 



  

82 

han dado a lo largo de la historia, la tdea de la personalidad entendida como un conjunto de 

cualidades del individuo ha prevalecido hasta hoy 

También, en el presente trabajo se esta de acuerdo con lo planteado por Gonzalez (1 989), 
en que los psicdlogos se interesan cada vez menos por la definicién general de Ja categoria de 
personalidad, al reconocer el caracter complejo de esta estructura psicoldgica y el peligro de 
unilateralidad que puede implicar una definicién cerrada acerca de esta categoria en el 
momento actual de su investigacién. 

Asi, cl campo de investigacion de la personalidad esta en las propias esferas aplicadas de 
la psicologia por lo cual sus datos, interrogantes y conclusiones, son elementos esenciales 
para los psicélogos ocupados del conocimiento de las formaciones y regulandades generales 
de la personalidad. En la esfera de la Personalidad, la investigaci6n basica y aplicada forman, 

en el momento actual, una sintesis necesaria que deviene condicién para el desarrollo de la 
--.... -teoria acerca de la personalidad) - =. 2... + —.. aa. 

Ahora bien, teniendo en cuenta a la psicologia del desarrollo, ésta oftece como 
instrumento el estudio de los acontecimientos de la vida del sujeto desde las épocas mas 
tempranas y como estos acontecimientos repercuten en la formacion de su personalidad. Es 
asi que en este primer periodo de formacién, el nifio es particularmente sensible a las 

influencias psicoldgicas, es decir, a los factores que van a orientar su personalidad en sentido 

Negativo 0 positivo. 

Numerosos factores integran y condicionan nuestras personalidades. Algunos de estos son 
profundos y Permanentes, mientras otros son transitorios y efimeros. 

Prescindiendo de la teoria propuesta para explicar la personalidad; se ha visto que en su 
desarrollo influyen dos factores generales las experiencias de la persona dentro de su 

ambiente y la base biolégica de la persona 
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La interaccién entre el nifio y el ambiente es reciproca, continua e interdependiente De 

este modo no se puede analizar un ambiente sin hacer mencion de un nifio. Ambos forman 

una unidad indivisible consistente en un conjunto interrelacionado de variables, o campo 

interactiva 

Por otro lado, el patron genético particular establecido en el momento de la concepcién 

influye en las caracteristicas de personalidad que una persona desarrollara postertormente. En 

forma muy obvia, tas lesiones cerebrales heredadas 0 defectos de nacimiento pueden tener 

una pronunciada influencia en el comportamiento. Ademas de otros factores organicos como 

altura, peso, coloracién de la piel, funcionamiento de érganos sensoriales y todas estas cosas 

que pueden afectar el desarrollo de la personalidad 

Resumiendo lo expuesto, podemos afirmar que los factores bioldgicos, ya sean 

hereditarios o adquiridos , juegan un papel muy importante en la génesis de la personalidad 

Por la importancia en la relacién que existe entre la familia y la personalidad, es de gran 

necesidad el sefialar que la familia; de acuerdo a sus caracteristicas como institucién 

humana, que evoluciona y es flexible segin la época histérica y la cultura a la que se refiere; 

ésta a sido definida y estudiada por diferentes disciplinas como la psicologia, la antropologia, 

la sociologia, la biologia, entre otras y cada una de ellas se enfoca a la funcién que la familia 

desempeiia en el desarrollo del individuo. 

Es asi, como a la familia la conceptualizamos como aquella institucién que aporta toda 

una serie de fenémenos sociales, psicoldgicos, econdmicos, culturales, etc., fendmenos que 

ayudan al individuo a estructurarse como tal. Por este motivo, varios autores han abarcado las 

bases tedricas de la familia, predominando ésta como la institucién social mds universal, En 

una u otra forma existe en todas las sociedades, lugares y épocas en el desenvolvimiento de la 

humanidad. 
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Por lo tanto, la famiha Constituye uno de los maximos eyemplos de comunidad total o 
suprafuncional , con sociabilidad pasiva (partictpacion en un patrimonto de creencias, 
valoraciones, ideas, sentimientos, formas practicas de conducta, etc.) y con sociabilidad 
activa (procesos de cooperacion deliberada) 

En cuanto a los roles familiares, la imagen de la familia ideal, y de cuales deben ser los 

roles parentales modelos, Presenta variaciones en términos de tiempo y espacio, sin embargo, 

algunos elementos basados en diferencias biolégicas y relaciones complementarias entre los 

Sexos permanecen constantes Es asi, como la madre protege al hijo y asegura su 

supervivencia, y el padre ejerce su proteccion sobre ambos y los provee de lo necesario para 
su manutencién. 

Es importante considerar la forma en como los padres educan a sus hijos, el tono del 

ambiente familiar les dard seguridad; si hay armonia, les dara paz, comprension, ayuda 

—__——. mutua, amor, etc. Como-también.es-posible-y-por desgracia se-ve com mucha frecuencia a——— 
nifios que sufren de inseguridad por causa de matrimonios de sujetos inmaduros, incapaces 

de tomar una responsabilidad de tanta trascendencia, apoyandose solamente en sus intereses 
muy personales en forma egoista sin importarles el futuro de sus hyos. 

Para que los jévenes de este tiempo, y los de mafiana, lleguen a realizarse como personas, 

es preciso que los padres de familia sean mas conscientes de su papel en el hogar. Asi que 

aqui se retoma el planteamiento de Galls (1976, pag. 12) “el adulto no educa las estructuras 
bioldgicas y psicoldgicas sino se sirve de éstas para desarrollar la personalidad” 

Hay que prestar especial atencion al hecho de que en el seno de la familia se desenvuelven 
vigorosos procesos configurantes de la personalidad de todos los miembros. Especialmente la 

personalidad individual concreta de los hijos se moldea tnicialmente y en una gran 

proporcién dentro del seno de la familia, y es configurada en muchisimos aspectos, a veces 

decisivamente, por el ambiente de la familia, y de modo muy acentuado por el espiritu de la 
madre 

 



desarrotto de sus hijos. 

También fas familias siguen siendo uno de los factores de socializacién mas importante 

para los nifios. Los nifios adquieren valores, expectativas y patrones de conducta a partir de 
sus familias, y lo hacen de varias maneras. Los padres y hermanos sirven de modelos para la 

conducta correcta e incorrecta y ellos premian © castigan la conducta de los nifios. Por lo 

demas, ampliar las capacidades cognoscitivas les permite aprender una gama de teglas y 

conceptos sociales. Y por ultimo, el aprendizaye social se Heva a cabo dentro del contexto de 
las relaciones. Estas son algunas veces tranquilas y Seguras; otras veces provocan ansiedad y 

hasta dan origen al conflicto. 

La patemidad exige continuas adaptaciones a las capacidades siempre cambiantes del 
nifio. Al reaccionar ante nuevas necesidades de estimulo y nuevos modos de expresar 

emociones, los padres se esfuerzan mas y mas en que su contenido sea favorable para el 

La influencia de los padres se puede apreciar en la medida en que éstos y los hermanos 

permitan que el nifio tenga influencia sobre su conducta general. Asi mismo, las experiencias 
de los padres pueden hacer que el nifio tenga un desarrollo eficiente en su personalidad. 

La relacion mas general y constante que se observa entre los patrones de interaccién 

familiar y el rendimiento intelectual de los nifios, es que los nifios de hogares carifiosos y de 

apoyo mutuo, suelen tener mejor rendimiento intelectual, y los nifios de padres hostiles y 

rechazantes suelen tener un rendimiento intelectual muy pobre. 

Probablemente el factor més importante que aporta la familia al nifio en su desarrollo 

cognoscitivo es sencillamente darle oportunidad de interactuar con ellos. Un ser humano es 

capaz de responder a los cuestionamientos de un nifio, darle informacion y reaccionar de 

maneras distintas, lo que provoca sorpresa en el nifio, o alabar al nifio Por sus respuestas 

a



  

86 

Finalmente, ta cantidad 3 la calidad de fay interrelaciones de los gue cuidan al nifio tienen 

con él, determinan la importancia de su contribucién al desarrollo cognoscitivo del nifio. 

Hoy se considera que la relacién entre madre ¢ hijo es muy importante en los primeros 

afios de vida para el desarrollo del nifio, asi como para e! desarrollo postertor y que puede 

marcarle en su vida futura, ya que la relacion con la madre constituye el modelo de todas ias 

telaciones posteriores. 

De acuerdo a lo antes expuesto se concluye lo siguiente: 

1. Hablar de personatidad sigue siendo hasta hoy dia, un concepto general de la categoria de 

personalidad surgiendo asi distintas tendencias en su investigacion y presentando un conjunto 

de caracteristicas pencrales. 

—Reeonociendo ctcaricter complejo dé esta éstriictura’ psicoldyica, es Tundamental que se 

Itegue a una definicién con vatidez determinada, fundamentalmente, por su utilidad para 

hacer avanzar el conocimiento, en este caso el conocimiento sobre las personas. Pues hasta 

ahora. de acuerdo a tos argumentos de las diferentes definiciones de los investigadores se ha 

quedado estancado el campo de la personalidad como ciencia. 

Sin embargo, se considera que es importante que se retome esta tematica en la actuatidad 

para entender la conducta humana. 

Por lu tanto. se considera la importaneia de resaltar el papel que jucga la investigacién 

basica y apticada. sin menospreciar la investigacién tedrica sobre la personalidad, tal y como 

lo consideran las investigaciones de Bozhovich (1987) y Gonzalez (1985) en particular. 

Dichas investigaciones fueron consideradas aqui, porque muestran un desarrollo mas 

amplio 4 complejo sobre el problema de la personalidad; y en algunos casos porque se 

consideraron ciertos planteamientos relacionados con el objetivo de la presente investigacién. 
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Sin embargo, en el presente abajo a pesar de que no fue de interés la investigacién de la 

teoria sobre la personalidad, se considera que actualmente sigue siendo un tema importante 

de investigacion. 

2. La reestricturacién de la personalidad individual es sin duda alguna el resultado de la 

interaccién dinamica entre los nifios y su ambiente fisico y social, pues estos contribuyen a su 

propio crecimiento a través de la expresion de sus singulares capacidades, a través de su 

energia y adaptabilidad. asi. como a su habilidad para conceptualizar ¢ interpretar los 

eventos, y también a su predisposicién para expresar los estados de animo y los conflictos 

extermes en forma de jucgo. 

3. Los ambientes contribuyen al desarrollo de la personalidad porque proporcionan recursos 

variados, diversas oportunidades para la interaccién social, expectativas culturales y patrones 

de conducta, pero indudablemente la influencia principal en el desarrollo de ta personalidad 

____..— -es-da familia, pues tstr tiene-una ThaciGd primordial que es formar a sus integrantes: y 

especialmente en su participacién en ja formacién social, moral y afectiva de sus 

miembros; lo cual es determinante para influir en la personalidad del individuo, ya que esto 

nos ayudara a entender las conductas y comportamientos tan variados que actualmente 

encontramos en nuestra sociedad. 

Uno de los factores mas importantes en cl desenvolvimiento de la personalidad del nifo; 

factor cuya influencia probablemente habra de perdurar a to largo de toda su vida, es el 

i 

  

monto y catidad de la respuesta emotiva y de fa atencién que suscite en sus padres. 

ambiente de afecto de que el nifio se halle rodeado desde su primera edad, y las atenciones 

que se le prodiguen. constituyen formidables estimulos para su salud. y factores de enorme 

importancia en la contiguracién de su personalidad de por vida. 

Asi es como la familia viene a formar parte del crecimiento personal del hombre, y su 

funcion es proveer tadas las necesidades que este tiene. En este sentido, la familia debe ser 

 



Mista como una parte de un todo mayor: es decir, un sistema de parentesco (estructura de 

roles 5 relaciones basadas en lazos de sangre y matrimonio) que liga a hombres y a nifos en 

un conjunlo organizado. 

La familia auténtica es la zona donde todo se percibe. sin necesidad de expresarlo, donde 

todo cs comun. sin’ dejar de ser individual. Es sede de conductas  tipicamente 

interindis iduales. como son las de amor. pero al mismo tiempo es la sede en la que se 

aprenden muchos modos colectivos de conducta. 
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