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• RESUMEN 

La investigación se refiere a la exploración de los 
rasgos de personalidad que se derivan de una separación 
afectiva producida por una situación de internamiento. tiene 
la finalidad de describir, an.ali7.ar y comparar la relación que 
pueda existir entre In separación temprana del ámbito familiar 
y la presencia de algunos rasgos de personalidad. 

El estudio se rcali7.a con una muestra de 60 sujetos en un 
rango de edad de 6 a 12 anos. que tienen hasta 1 1 meses y 
más de 12 meses de tiempo de permanencia en el internado. 
de ambos sexos. divididos por tanto en cuatro grupos. 

Se realizó un cuestionario exploratorio. cuyos resultados 
fueron obtenidos con rose en lo expresado directamente por 
los nii'los y evaluado con un Análisis de Frecuencias. Se 
aplicó además el ••cuestionnrio de Persoruilidad para nillos .. 
de 6 a 8 y de 8 a 12 años, ambos diseilados por Catcll y para 
el análisis estadístico de Jos resultados se utilizó la t de 
student. In prueba ANOV A de unn sola vía y un Post Hoc de 
Scheffc. 

El Análisis de resultados sci'iala que en cuanto a la 
vario.ble de edad se obtienen diferencias estadísticamente 
significativas en 7 de las 15 escalas del instrumento. 
Respecto al tiempo de pcnnancncia, la.e; diferencias 
significativas se presentan en 2 de las 1 S escalas. y en cuanto 
al sexo son 4 las escalas con diferencias significativas. No 
obstante. al cruzar las variables de edad y tiempo de 
pennanencia se obtienen diferencias significativas en 1 O de 
las 1 S escalas. Por tanto. se confinnan las Hi. Sí existen 
diferencias significativas con respecto a la edad. el tiempo de 
permanencia y sexo como factores que afectan o modifican 
los rasgos de personalidad. 

TESIS C:ON 
FALLA D~; L·lu:..r~N 7 



INTRODUCCION 

EJ conocinüento del papel preponderante que tiene la identificación y acercwnicnto con 
las figuras de apego nos llevó a realizar un estudio en el cual se exploren los factores que 
intervienen en Jos procesos psíquicos producidos por una separación en donde el nifl.o se enfrenta 
a una situación de internamiento. 

Las investigaciones sobre el tema concuerdan. en que la separación de una figura amada 
desemboca en la sensación de no ser anlado. de estar abandonado y ser rechazado. por Jo que uno 
de los principales efectos de Ja separación.. es una gran intensificación del conflicto de 
ambivalencia; es decir. el nifto alterna con sentimientos de amor y odio. m::J.nif'estándosc 
principalmente a través de la agresión. la angustia y la depresión. 

Durante el transcurso de nuestra investigación puditnos observar corno una manifestación 
característica de Ja separación debido al internamiento. angustia de separación; expresada a través 
del af'erramicnto a Jos padres cuando son regresados a la institución al iniciar la semana, estas 
reacciones son más frecuentemente presentadas por Jos niftos pequeftos durante el transcurso del 
a.fi:o escolar, debido a que a menor edad el impacto de la separación es mayor, los niños mayores 
tienden a reaccionar con menor fuerza pudiendo llegar, finalmente a la resignación. Después de 
un periodo de adaptación los nlllos tcrnünan por creer que es la mejor opción que tienen y la 
aceptan. 

Como una f'onna de aliviar o compensar esta angustia de separación se observó. el uso 
frecuente de objetos tmnsicionales; como son las muftecas. las frazadas o sus juguetes favoritos 
Jos cuales los conservan con clJos todo el tiempo, el fácil apego a figuras que se muestran un 
poco accesibles, cordiales o afectivas. la substitución de figuras de apego por compaftcros 
mayores que ellos. y el anhelo de la Uegada del viernes para poder regresar a su hogar. 

Se sabe que si un nii'io en la infancia goza de mncff y la compaftia de sus padres. crecerá 
sin una exagerada presión. ansiedad y una propensión deniasiado intensa al odio. Es por esto. 
que para el nii\o, el ambiente fruniliar es relevante ya que es donde se encuentran sus principales 
figuras de apego. que son sus padres: Ellos integran su fantiJia y su realidad .. cuando esta realidad 
no es posible entonces se recurre al internado co010 una alternativa a su problemática. El tiempo 
transf'orma toda realidad. finalmente nada puede pennanecer inmutable. la estructura social y por 
ende la familiar no es la excepción. la evolución de la sociedad conviene en un mal 
contemporáneo la disgregación de las familias por diversas causas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuestionario exploratorio .. un considerable 
número de alumnos proviene de familias desimegradas. o bien. se encuentran bajo la tutela de un 
tltmiliar; es característico que sean matrimonios de escasos recursos. mujeres que como producto 
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de un divorcio. separación o muerte de) cónyuge, han quedado solas, madres solteras Y aquellas 
que han intentado varias veces establecer relaciones conyugales con poco éxito, procreando hijos 
con diferentes parejas. Por lo que aunque intentan hacerse cargo de la numutención de Jos hijos, 
al no poder cuidarlos. recurren al internado. En ocasiones los internados son utiliz.ados como una 
fonnn de castigo por el ma) comportamiento de los niños, los padres se rinden al tratar de 
educarlos y le encargan su educación a la institución esperando que sea ésta quien nonnc su 
conducta. 

Muchos de estos nii\os se ven obligados a vivir en un medio ambiente nocivo y precario, 
que limita las posibilidades de un buen desarrollo debido a la pobreza. un ambiente propicio para 
In adquisición de malos hábitos._ que debilita la adquisición de normas y valores aceptados 
socialmente. Por ello la importancia de aprovechar al máximo el tiempo de estancia que el nin.o 
pasa en el internado: por Jo que se requiere conocer la dinámica del nii'lo y del internado, contar 
con personal capacitado y especiali.7.ado para el cumplimiento de ésta función. 

Los cambios sociales han hecho necesaria la creación de instituciones que se encarguen 
de la educación de Jos nillos. poco a poco se ha ido acortando el tiempo del cuidado de los hijos 
por parte de sus padres, substituyendo los hogares familiares por las guarderías o los internados. 
Como producto de presiones sociocconómicas se ha. requerido la incorporación de la fuerza de 
trabajo femenina. Los padres aJ tener que trabajar más, con el fin de obtener mejores condiciones 
de vida. limitan el tiempo de convivencia con su familia; Es asf como la escuela internado se 
convierte por muchas razones en una alternativa para brindar educación a sus hijos, además de 
ocuparse por su bienestar y porvenir. 

La SEP cuenta con veintiocho internados en todo el pais. En el DF., se integra con cuatro 
internados y ocho escuelas de panicipación social que ofrecen educación primaria y catorce 
internados a nivel secundaria. 

Conforme los estatutos de la SEP los internados son públicos y reservan el derecho de 
admisión de sus alumnos. sólo para aquellos que provienen de familias con bajos recursos 
económicos y cuyos padres o tutores perciben ingresos irregulares y menores a 2.5 veces el 
salario mfnimo vigentes en el DF. 

La población de los internados de la SEP es de 4080 alumnos, 1971 nil'las y 2109 niños. y 
en las escuelas de participación social un total de 2283 alumnos. La población del internado # 2 
ºEjercito Mexicano ..... escenario donde se realizó la presente investigació~ es de 520 alwnnos, 
aún as!, se habla de sobrcpoblación. como consecuencia de la falta de creación de nuevos 
planteles que satisfitgan la demanda. 
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Se ha hecho notable el incremento de la población y de sus necesidades socioeconómicas .. 
culturales y educativas.. por lo que se reafinna la idea de que los internados solucionan la 
problemática del cuidado. atención y educación de los hijos. Los padres o tutores optan por el 
internamiento cuando por las razones que sean. se encuentran imposibilitados para hacerse cargo 
de ellos personalmente 

Aún con todos sus pros y contras. considerarnos que Jos internados pueden convertirse 
realmente en 11113 opción para estos ninos y sus padres. Es necesario que se conoz.ca la 
problemática real y objetiva de modo que se busquen alternativas para optimizar el 
funcionamiento de estas instituciones.. crear programas multidisciplinarios más eficaces.. que 
logren aprovechar al máximo los recursos del nino .. ya que por sus características Jos internados 
pretenden funcionar como un hogar sustituto. 

Esta investigación pretende contribuir en la exploración de éste fenómeno para que 
posteriores estudios lleven a la creación de programa.e; psicopedagógicos que puedan ser 
aplicados en estas instituciones. En el intento de esclarecer la problemática que se vive en un 
internado.. pensamos que este puede ser un primer paso para entender la psicodinamia del 
educando interno. asf como de su familia y de la institución en sl mi..c;ma. 

~TODA NEUROSIS DE ADULTOS ES REALMENTE UNA NEUROSIS INFANTIL 
PENDIENTE EN SOLUCIÓNft 

Slgmund Freud 

TESIS cnw I 
FALLA J1~ _·_·;::c,iN 
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CAPITULO 1 

PANORAMA GENERAL DEL DESARROLLO INFANTIL 

Es característico del ser humano que tenga que transcurrir un largo periodo de desarrollo y 
aprcndi7..ajc entre su nacimiento y el logro de su madurez flsica y habilidad adulta; para sobrcvi'\!ir 
éste debe ser alimentado y protegido cuidadosamente durante varios ai'ios. se dcsa.rTolla con 
lentitud y está dotado de una estructura cognoscitiva que no alcanza su nivel optimó de 
funcionamiento sino hasta los quince ai'los de edad; aprende también un lenguaje simbólico para 
comunicares con Jos demás. El ser humano tiene mucho que asimilar para poder transnútir 
sucesos del pasado y hacer juicios del futuro. Como las culturas se tornan cada vez más 
complejas. el individuo requiere de prolongar los períodos de preparación para poder llegar a ser 
un adulto en plenitud de fimcioncs. 

El estudio sobre el desarrollo infantil examina el modo en que el nii\o como un todo. 
cnmbia con el tiempo. El cambio cuantitativo es bastante evidente y relativamente fácil de medir 
como es la estatura.. peso, vocabulario, el incremento en las habilidades flsicas. la cantidad de 
relaciones con otras personas. cte. El estudio del cambio cualitativo es más complejo, incluye 
cambios en el funcionamiento, tales como el crecimiento de la inteligencia.. la creatividad. la 
socialización y la moralidad. El desarrollo humano es un proceso continuo. irreversible. y 
completo. no se detiene y sigue a lo largo de la vida,. pennanentcmcntc influido por 
cw-acterísticas que están con nosotros al nacer y por otras adquiridas gracias a nuestra 
experiencia. 

Hartman. Kris y Locwenstcin introdujeron en 1946 los términos de maduración y 
desarrollo en la bibliografia psicoanalítica y les dieron definiciones bien claras. Los conceptos 
subyacentes en estos ténninos hace tiempo que son conocidos en psicologla. Corresponde a la 
interminable controversia entre naturaleza y crianza. El marco de referencia señalado por los 
autores (Lcwis. 1985) determina los siguientes conceptos: 

l. Equipo congénito es la totalidad de Ia .dotación. tanto fisica como psicológica. 
preformada füogcnéticamcntc y heredada por el nconato. Otro componente es el temperamento. 
la fonna de rcacciol13r. la respuesta al estrés. y otras aptitudes que se hallan ya en el nconato. 

2. La maduración es el proceso de cambios y crccinúento progresivos que se producen en 
los sectores flsico y psicológicos del organismo infantil. Y la base de estos cambios está dada 
por fuctores intrínsecos transmitidos por hcrcnc~ que fonnan una panc del equipo congénito del 
recién nacido. 

3. El desarrollo psicológico comprende las modificaciones impuestas al equipo congénito 
(tanto a la maduración como a otros factores intrfn.c;ccos al desarrollo biológico) en pane por las 
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CAPITULO 1 

circunstancias del medio y en parte por el estrés. o la facilitación que se da entre los factores que 
operan en la maduración y en el desarroUo biológico. 

Por desarrollo se entiende Ja afloración completa y Ja utilización múltiple de las funciones 
y habilidades que van surgiendo. gracias a la interacción emre el individuo y su ambiente. De 
esta ITIDilcra.. el desarrollo es el resultado de influencias mutuas, dotes. maduración y factores 
ambientales. El desarrollo humano sigue lo que Erikson denomina .. Principio epigenético .... que 
establece que todo ser humano que crece tiene un plan básico, y que del mismo surge todas las 
partes. cada una con su tiempo de influjo especial hasta que han surgido todas las panes que 
constituyen un todo funcionnnte (Erikson. 1959). 

Es decir que en el desarrollo hay un orden de sucesión cada etapa representa un adelanto a 
panir de una prcvin. Es más. cada etapa subsiguiente supera a todas las etapas anteriores. Por lo 
que se abaren una estructuración progresiva del aparo.to psfquico en cada etapa del desarrollo. 

De fonna. implicita en las teorías del desarrollo huma.no está el concepto de período 
critico. en el cual se plantea que lo que no se desarrollo en un momento en especifico nunca 
podn1 f'onnarsc en otros momentos. Hay dos razones para esto(Hclcn Bcc .. 1978): 

l. En el periodo crítico apropiado un elemento dado del dcsarro11o psicológico encontrará 
todas las condiciones de maduración f'avorablcs para su establecimiento .. 

2. Si durante el periodo critico no está próximo el elemento de desarrollo (psicológico): 
estos elementos serán modificados y deformados hasta que se plieguen a las necesidades de la 
maduración. Se producirá entonces una integración apartada de lo normal. Por consiguiente 
cuando el elemento del desarrollo (psicológico) que quedó rezagado llegue a ser accesible en una 
fase ulterior. hallará las posiciones maduracionales ocupadas por una estructura compensadora. 
aunque desviadas e inaccesible. a la integración nonnaJ. 

Las dificultades que participan en el aspecto de irreversibilidad del concepto del periodo 
crftico. lo mismo que los factores múltiples que suelen intenrenir. han hecho que se modifique el 
concepto y que se idee otro que presupone que el individuo logrará aprender diganK>s. algunas 
cosa.e; mejor y con más rapidez o con menos adiestramiento en alguno de sus n10mcntos de su 
ciclo vital. Esta modificación ha sido dcnonúnada .... Concepto del periodo sensitivoº. (Wo1ff'y 
Feinbloom. 1969 ). 

Quizá el nicjor empico del concepto del periodo critico se encuentre en los estudios de 
separación temprana de madre e hijo. por ejemplo. Spitz ( 1945) basado en un estudio previo 
realizado con nii\os de un orfelinato. encontró deficiencias en el cociente de desarrollo en los 
nillos al finalizar el primer afio de vida. además de que tcnlan resistencia muy pobre a las 
enfennedades y mortalidad alannante. Concluyó que fue la privación de atención. estimulación y 
amor materno lo que produjo las pruebas claras de lesión. y que. incluso cuando se pusieron en 
un ambiente más favorable el dano no pudo ser reparado. Es decir la falta de cuidados 
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CAPITULO l 

Maternales suficientes durante el período critico de desarrollo. en todos los campos produjo un 
dai\o irreversible. 

De importancia decisiva para el desarrollo de In personalidad es que en los primeros ai'los 
de vida se logre una vinculación fecunda y una satisfacción de la necesidad básica de protección 
y seguridad. Ahf se ponen los cimientos para el destino ulterior del niño en cuestión; por que sin 
vinculación no cabe desvinculación. Sólo cuando el ni.no ha podido conseguir una confianza 
originari~ puede más tarde confiar en otros y put:dc desarrollar la confianz.a en si mismo. 
Cuando ~ recibido suficiente amor podn1 más tarde transmitir amor. Y cWllldo ha 
experimentado el apoyo y sostén de sus padres. podrá alguna vez desarrollar su propio sostén 
interno y podra brindárselo a otros personas. 

Se considera que los rudimentos de la personalidad ya existen en el periodo más temprano 
de la vida, y que el dcsarroUo de la personalidad se origina. en panc. o partir del cuerpo y sus 
necesidades. El cuerpo es una fuente clara de satisfacción así como de malestar para el lactante. 
El pcqucno se toca activamente el cuerpo. En los primeros meses no pm-ccc discriminar al 
principio entre sus propios dedos y los de Jos demás. Dado que para el lactante~ eJ ambiente 
externo y su vida interna son Ja misma cosa. Se puede decir que al principio se encuentra en un 
estado de .... Identificación primaria "". Cerca de los tres a seis meses se encuentra en la etapa prc
objct.al u objetos parciaJcs .. es decir .. que todavía no reconoce totalmente la ünagcn de un rostro en 
particular (Jirino Prekop. 1929). 

Hacia In segunda mitad del primer año hay signos claros de que el lactante ahora se 
percata de una persona como un objeto total. Empieza a imitar a otra persorui y manifiesta 
síntomas de ansiedad cuando el nifto se ve frente a un individuo que no le es familiar. 

Los primeros ocho meses son particulnnnir:ntc importantes desde el punto de vista del 
desarrollo perceptivo e intclectunl subsiguiente, puesto que es durante este pcrfodo cuando el 
nii\o sienta las bases de sus estrncturas cognoscitivas. 1-lacin el final del primer año el nii\o ha 
adquirido por lo general un objeto de transición ( Winnicon. 1951). al que se ha unido y vuelve o 
él cuando desea consolarse. Este fenómeno puede surgir cuando el niño esta enfermo o después 
de cualquier tensión. como cuando hay separación. El objeto transiciona1 parece representar la 
mitad entre la adhesión así mismo y In adhesión con el mundo exterior (madre) (Wiruücot. 
1958)". Otro aspecto relevante es ta. actividad lüdica. El juego tiene a veces como motivo 
subyacente la manipulación de In ansiedad, debido a una fantasía de temor de que perderá el 
amor de su madre. Enue los dieciocho meses y Jos dos y medio o tres anos de edad ésta 
representa la situación de peligro más importante y común para el pequci\o. En ocasiones la 
separnci6!1 y pérdidas reales. tanto como las amenazas pueden producir un retroceso en los 
adelantos previos. El juego es una ocupación esencial de la infancia, puesto que es algo 
placentero. 

Los ninos se van haciendo más ágiles confonnc crecen y se dcsan-ollan.. durante el 
periodo de tres a seis aftos puede copiar un cuadro y a los siete un rombo. Su memoria mejora. El 
empleo del lenguaje es amplio en esta época. aprende a vestirse sólo y se lava por si mismo. Él 
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juego es caracterizado por el empleo abundante de juguetes .. de pedales .. muñecas,. carritos .. ropa. 
cte. En cuanto al aspecto cognitivo Jos ninos de tres anos a siete anos se encuentran según Piaget 
(1926), en la etapa prcopcración. 

El desa.rrotlo de Ja personalidad en el nii'io de seis a doce años de edad,. se trata en esencia 
de un periodo de consolidación de todos los primeros adelantos. Todas las funciones 
relativmnente autónomas permanentes que se conceptualizan dentro de Ja estn.ictura de la 
personalidad. se establecen con más fuerza. Conforme el ni.no crece,. la maduración de ciertas 
funciones del yo. como el mecanismo de defensa y la prueba de la realidad se manifiesta con más 
claridad. hay una mayor capacidad para pensar, memorizar, hablar y establecer conceptos. Puede 
tener un mayor control de sus impulsos. como ya no tiene que consumir su energía para afrontar 
sus impulsos. ahora podrá usarla con libertad en otras actividades que no están cargadas por 
conflictos .. permitiéndole un gro.do mayor de autonomía. 

AWlque inicialmente (De Jos seis a Jos ocho años de edad) el Súper Yo es estricto .. con 
signos de ambivalencia notable y conflicto intenso .. de manera gradual disminuye esta tensión.. de 
modo que en b segunda mitad de este periodo (Entre los ocho y diez a.i\os de edad 
aproximadamente) el Súper Yo es menos estricto la sublimación es más útil .. y el pequen.o 
empieza a experimentar nuevamente placer por la satisfacción se,.."Ual (Bornstcin .. t 95 t ). 

El n.ii\o sabe también en esta época que hay un tiempo para jugar y un tiempo que cada 
vez se llama más a menudo trabajo. Erikson llama a esta etapa de laboriosidad contra la de 
inferioridad,. y nota que el pequei\o debe lograr en ella disfrute del trabajo sentido de mayores 
posi"bilidadcs y sensación de capacidad (Erikson. 1959). 

Entre Jos cinco y diez años ocurre el nacimiento de capacidades intelectuales como el 
concepto de la permanencia de la masa.. número._ peso .. volumen y clasificación. Según Piaget el 
periodo de siete a once ai\os abarcaría la etapa de las operaciones concretas~ el cual sei'la1a dos 
características sobresalientes; una es el pensamiento reversible y la capacidad de que ahora 
puede tornar en cuenta dos o más variables. 

Los niños descubren que hay reglas estables que gobiernan en el mundo fisico y 
comienzan a bu.."iCar explicaciones para los fenómenos que ven. El descubrimiento de la 
regularidad del mundo fisico lleva a los niños a esperar regularidad en el mundo de las relaciones 
sociales. Aprenden a seguir e imponer las reglas. seguir instrucciones y limites a su conducta, y 
esperan que Jos demás también lo hagan. 

Teorias del desarrollo 

Los enfoques teóricos sobre la conducta infantil indican que para apreciar bien al nii\o se 
requiere un análisis efectuado desde diversos puntos de vista. La tcoria cognoscitiva.. 
psicoanalítica y psicosocial están acordes en conceder importancia al desarrollo psicológico 
durante la niflcz. Todas contemplan la evolución de una manera jerárquica en donde las 
habilidades anteriores son indispensables para la consecución de capacidades DlÁÍS maduras. 
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Suponen que irán apareciendo capacidades de una manera predecible. a medida que pasan 
los a.nos. o sea.. el repertorio de respuestas del nino cambia cualitativamente en cada etapa. En el 
niilo pequei'lo la variable ambiental más significativa que influirá en su desarrollo futuro es 
probablemente la calidad de Ja atención que percibe. Para Jos nin.os que se encuentran entre la 
primera y segunda infancia quizá sea más trascendental para su futuro desarrollo b:t presencia de 
oportunidades donde dcsarTollar sus capacidades y experimentar sus competencias que 1.11 calidad 
del cuidado por si mismo. 

El impulso unificador del desarrollo durante la mediana niñez no sólo es importante 
porque se haya implicado una gran panc del material empírico con el que se cuenta. sino porque 
también domina las perspectivas teóricas. Tanto sí se examina la obra de Frcud y en ella se 
scnalan los u Mecanismos de defensa del Yoº; como sf se hace lo mismo con los ncofrcudianos y 
se encuentran la .. Orientación a Ja vida .... o él " sentido de industriosidad º; o bien los tr·•Jbajos de 
Piagct y se encuentran las .... Operaciones mentales concretas ...... o los aportes de Harvcy y sus 
colaboradores para hallar los ... sistemas conceptuales ..... En todos los casos se veni de un modo u 
otro que concentran sus ideas en las tendencias unificadoras del desarrollo .. (1972). 

Cada teoría de desarrollo proporciona una fuente de explicación para el estudio de ta 
nincz. Para lograr una mejor comprensión de las tcorfas. se desarrollan a continuación. 

Algunas de las Tcorfa cognosclttva m4s lmponantes: 

La teoría cognoscitiva rastrea el desarrollo de la lógica y de la razón desde la infancia 
hn.sta la adolescencia identificando aquellos procesos que entran en el'" Conocer'".,. en cada etap:i 

Los teóricos cognoscitivos han aportado tres importantes conceptos. En primer lugar 
opiruln que In manera en como el nino organiza e interpreta los sucesos del ambiente es diferente. 
cualitativanientc. de la manera como Jo hacen Jos adultos. En segundo lugar., han hecho resaltar 
el nexo que existe entre las propiedades estructurales de los receptores sensoriales.. o sea. el 
cerebro y el sistema nervioso .. y la capacidad de conocer el mundo. En este sentido los teóricos 
del conocinúento afirman que existen componentes universales del .... conocer •• que reflejan 
semejanzas entre todos los seres humanos por lo que respecta a percibir .. recordar e integrar la 
infonnación.. En tercer lugar., suelen considerar la adquisición de conocinúcnto como un 
continuo proceso activo. 

En la teoría de Piagct ( 1950) sobre el desarrollo cognoscitivo se remarca la importancia de 
la interacción continua de Jos ninos y sus ambientes. Piaget e lnhclder ( 1969) definen el 
esquema como u La naturaleza u organización de las acciones a medida que son transferidas o 
gcnerali7.adas por la repetición en circunstancias análogas o semejantes ••. Piagct scl\aló que ...... 
toda conducta es una asinúlación de lo dado a los esqucltlaS anteriores., y toda conducta es al 
mismo tiempo una acomodación de esos esquemas a la actual situación ... •• (Piagct. 19789). 
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En la teoría cognoscitiva se marcan las siguientes etapas del desarrollo: 

La etapa más temprana es la inteligencia sensomotriz, que comienza en· el nacimiento Y 
dura hasta aproximadamente a los dieciocho meses de edad. 

• La segunda etapa.. llamada pensamiento preoperatorio. empieza cuando el nii'lo 
representa las acciones con slmbolos. esto es. imágenes. palabras o dibujos y concluye 
hacia tos cinco o seis aftos. 

• La tercera etap~ el pensamiento operatorio concreto. inicia a esta edad y concluye al 
principio de la adolescencia.. esto es hacia Jos once o doce atlas. 

• En la última fa.se del estadio preopcracionaJ al pensamiento se Je d&:scribc como 
intuitivo; el nin.o conúcnz::i a descentrarse y es capaz de considerar más de un aspecto de 
la situación en un momento dado. Y. al mismo tiempo. como resultado del 
descentra.miento. se va tornando menos egocéntrico en general: comienza a ntostrar su 
conciencia de la existencia de otros puntos de vista que no son los suyos. Durante la 
mediana niftcz el desarrollo cognitivo tiene la capacidad de la elaboración de 
operaciones mentales concretas. Caracterizado por ser reversible: Además también el 
pensamiento es asociativo. 

Piagct concibe que en general el dcsarroUo cognitivo de la mediana nii\cz se encuentra 
bien avanzado hacia. el nivel abstracto. de orden superior del pensamiento adulto. Las 
operaciones 01Cntales de este período son concretas porque se limitan a acontecimientos que se 
producen el mundo inmediato. concretamente real. Puede ser capaz de resolver diferentes 
problemas lógicos. pero no es todavía capaz de utilizar en fonna plena esta libertad. 

Se presume que la amplia capacidad intelectual del nif\o produce efectos en todo tipo de 
conducta emocional-social asf como las actividades intelectuales. Corno ejemplo cabe seftalar 
que muchos mecanismos de defensa Yoica no podrían funcionar en ausencia de capacidades 
cognitivas. 

Harvey, Hunt y Schroder (1961) han hecho un elaborado esfuerzo para unir los aspectos 
cognitivos y emocional - social de la personalidad. Estos autores sostienen que Jos sistemas 
cognitivos se desarrollan a través de cuatro estadios sucesivos. que indican el progreso desde un 
funcionamiento cognitivo concreto a otro abstracto. Uno de los rasgos centrales de este progreso, 
a su juicio es el constante interjuego que existe entre los factores cognitivos y los ernocional
sociales. Se supone explícitamente que cienas experiencias emocionales- sociales pueden facilitar 
o impedir el desarroUo del sistema conceptual y viceversa. Por ejemplo. el desarrollo se verá 
favorecido en un nifto creado de tal manera que social y e1110cionalrnente se encuentre abieno a 
las nuevas experiencias. En cambio el fracaso del desarrolJo conceptual puede impedir un 
desarrollo emocional-social adecuado. aún si al nifto se le cria de un modo idealmente perfecto. 
Por consiguiente es posible que el desarroUo de los sistemas conceptuales o el de la organización 
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emocional-social se vean detenidos o fijados en un estadio temprano, y que cualquiera de estas 
fijaciones en alguno de ellos tenga ef'cctos negativos en el otro. 

Teorfa Paicoanalftica. 

La teorfu psicoannlítica gira en tomo a cuestiones sobre la emoció~ la motivación y las 
actividades psfquicas. En esta teorla se llama la atención a los deseos.. suenos, fantasfas y 
temores. Freud (1953) supuso que toda conducta estaba motivada,. y que los motivos primarios 
eran los impulsos sexuales., y los agresivos y Jos de supervivencia. Tales motivos pugnan por 
expresarse mediante el sfmbolo,. actos de olvido, errores, y en Jos casos más graves de síntomas. 
Uno de los apones más notorios de Frcud es la imponancia que dio a los pñmeros seis o siete 
ailos de vida para la fonnación de Ja personalidad. Sostenía que ya desde la infancia los nii\os 
tcnlan impulsos SC}l..-Ualcs y agresivos activos. Los intentos del runo por dar satisfacción a esos 
instintos básicos fonnaban. según Frcud los fundamentos de los conflictos. angustias y 
predisposiciones únicas que se irán repitiendo de continuo en el resto de la vida., (Luci Peidl. 
1978). 

-Para Freud los componentes de la personalidad son tres: Él Ello. él Yo y el Súper Yo. Él 
ello es 1n fuente de los instintos y de los impulsos. Es la fuente primordial de la energía psíquica 
que existe desde et nacimiento. Él ello opera sin tomar en cuenta los principios que impone la 
realidad. No deja de presionar con el fm de expresarse y obtener gratificación. 

-Él Yo es lo que se ha logrado formar con todas las funciones mentales que tienen que ver 
con la realidad, incluye la percepción. la memoria. el juicio. la percepción de si y las 
cap;:icidades lingüísticas. Su propósito primordial es gratificar los impulsos del ello. dentro de las 
imposiciones de la realidad. 

-El Súper Yo esta constituido por las prohibiciones referentes al comportamiento moral y 
abarca los ideales sobre los propios recursos como persona moral. 

Las etapas evolutivas descritas por Freud (1953) denotan su insistencia en el papel de la 
sexualidad como fucr'Z3 impulsiva. Cada etapa se refiere a un periodo de la vida.. donde hay una 
dctcrnúnada zona somática que tiene importancia sexual sobresaliente. La teoría psicosexuaI de 
Freud abarca las etapas ora~ anal. fi1tica. latente. y genital. En cada una de esas etapas existe un 
modo único de gratificación sexual que se transfonna en actividad fisica.. relaciones sociales y 
deS3.!Tollo de las capacidades. En cada una de las etapas, pero sobre todo en las tres primeras. 
existe un conflicto inevitable entre los deseos del niño y las nonnas culturales. Pera Freud el 
proceso de socialización es fuente de continua tensión. pues las necesidades del individuo quedan 
fiustradas ante las metas sociales. 

En la niñez de acuerdo con Frcud el individuo pasa por cambios predecibles y pautados de 
expresión de Jos motivos y del pensamiento. El ambiente, durante la niftcz. se percibe como 
relación con las personas que facilitan o intu.Dcn la gratificación de los impulsos. Para explicar 
las consecuencias de la aheración persona - ambiente .. Frcud empicó la noción de identificación. 

,--·---,.¡.,~:· 
.L.L:. .. !.:~ ·:;:~;~·/ 

17 

FALLA DE ü2JGEN 
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Según Freud la mediana niñez se denomina periodo de .. Latencia "'\ por la expresión 
manifiesta de la energla sexual (Libido) que es en el muy escasa, especuló además que la libido 
podía decrecer en este periodo debido a cambios fisiológicos. V se menciona también que el nii'io 
que se encuentra entre los seis y Jos doce anos esta tan ocupado en el aprendizaje f"onnal e 
infonnal. en las actividades de pares, etc. que poca cnergfa le queda para dedicársela al sexo. 

La tcorfa Freudiana tradicional considera a la mediana niftcz a través de un conjunto 
importante de ideas: Los mecanismos de defensa del yo. La esencia de este punto puede 
resumirse brevemente del modo siguiente: para conservar un concepto de sf mismo positivo.,. para 
mantener su autoestima el niño debe defenderse contra las circunstancias que lo nnlCnazan. Todo 
proceso psicológico que tiene como propósito central la defensa de autoconccpto puede, 
denonünarse ••Mecanismos de defensa del Yo"". Dado que desde la temprana niñez todos nos 
cmpcnamos con frecuencia en el esfuerzo por conservar la autoestima.. Frcud consideró que los 
mecanismos de defensa del yo constituían rasgos muy imponantes de la vida cotidiana. 

En su~ la idea de Frcud de que las personas protegen sus Vos o sus conceptos de si 
mismos mediante el uso de mecanismos de dcf"cnsa tiene panicular relación con la mediana nincz 
por que en su transcurso. por primera vez. el individuo tiene un verdadero concepto de si mismo 
que proteger y muchos de los mecanismos de defensa parecen corresponder. según la versión 
descriptiva que se tiene. a conductas que aparecen durante este periodo. Si es cierto que algunos 
de estos mecanic;mos. tales como la fonnación reactiva. la racionali.zación. exigen un grado 
considerable de sofisticación para que operen con eficacia. es cierto también que otros. tales 
como la. negación. Ja represión y la regresión.. pueden aplicarse fiicilmentc a la conducta típica de 
la nii'lez. La virtud de los mecanismos de defen..c;a. y simultáneamente su defecto. consiste en que 
ofrecen explicaciones interesantes. de un número tan grande de f"enómenos dif"erentes. ( 1989). 

Teoría Psicosocial. 

Piaget y Freud supusieron que el desarrollo ocurre en una secuencia de ctapns 
cualitativamente dlc;tintas. La tcorfa psicosocial es un tercer ejemplo de teorfa..-; del desarTolJo por 
etapas. Se funda en cuatro conceptos 

l. Etapas de desarrollo. de acuerdo con Erikson son ocho. y se refieren a Jos diferentes periodos 
de desarrollo del infante. 

2. Tareas evolutivas. Las cuales son un conjunto de capacidades que requiere la persona a 
medida que va dominando el ambiente. Dichas tareas indican adelantos en las capacidades 
motrices. intelectuales. sociales y emocionales. Por ejemplo,. una de las tareas evolutivas más 
trascendentales de Ja infancia es la fonnación de relaciones sociales con la propia madre. La 
capacidad que tenga la persona para desarrollar amistades o una relación matrimonial bien 
lograda depende. en buen grado. de que haya podido relacionar un sentido inicial de apego a la 
figura materna. 
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3. Crisis psicosociales. Se entiende por éstos los esfuerzos que hace la persona para ajustarse a 
las exigencias del ambiente. en cada una de las etapas de desarrollo. En este sentido la palabra 
crisis hace referencia a todo aquel conjunto nonnal de apremios y constricciones, más no a 
sucesos que pudieran considerarse extraordinarios. 

4. Proceso de entrenamiento .. es aquel esfuerzo activo que realiza la persona para resolver la 
tensión y crear nuevas soluciones ante las amenazas que presenta cada etapa evolutiva. 

Los principales conceptos de la teoría de Erikson son Epigénesis. el ciclo de vida y la 
btlsqucda de identidad. La epigéncsis se refiere al crecimiento o desarrollo. consiste en una 
secuencia de etapas de dcsarro11o de las cuales determinada parte de la personalidad llega 
ascender en cada etapa. El individuo debe pasar por todas las etapas antes de adquirir un sentido 
de su propia identidad. Dado el principio cpigcnético como una manifestación general de 
crecimiento. Erikson identifica las etapas reales por las que pasa el individuo. Esto se llnma ciclo 
de vida. 

Cada nueva etapa del ciclo de vida constituye un riesgo potencial debido a que cada una 
es un punto decisivo en el desarrollo del individuo. Si las condiciones no son favorables para el 
desarrollo de la confianza.. será dificil que el nifto llegue hacer autónomo y sino llega hacerlo será 
dificil para él adquirir iniciativa. Sin iniciativa .. no puede llegar hacer industrioso. 

Con mucho la crisis más seria que afronta una persona ocurre durante la fonnnción de la 
identidad. Una persona sin identidad bien fonnada tropezará con un problema tras otro durante 
su vicln adu1tn. Erikson señala que una crisis de identidad puede ocurrir en cuaJquicr momento .. 
no esta restringida al periodo de la adolescencia. Durante la adolescencia el individuo 
experimenta un sentido de su propia identidad como un ser humano único. Aprende que tiene sus 
propias características inherentes.. sus propias preferencias de sus propias aspiraciones y que él 
controla su propia vida. Es el tiempo de definir lo que es y lo que quiere ser. 

En la presentnción de Erikson ( 1950) .. la teoría tiene ocho etapas de desarcolJo psicosocinl 
las cuales son: 

• Primera edad~ infancia temp~ abarca desde el nacimiento hasta el primer a.i\o de 
vida. ... Confianza vs. Desconfianza ..... 

• Segunda edad .. infancia última.. abarca desde uno hasta los tres ai\os. .. ... Autonomía vs. 
VergUenza y duda". 

• Tercera edad .. nii\ez temprana. abarca desde los cuatro hasta los cinco aiios., ... Iniciativa 
vs. Culpa.". 

• Cuarta edad .. nillcz media .. abarca desde los seis hasta los once ai'ios., .... lndustriosidad vs. 
Inferioridad ". 

• Quinta edad .. pubertad y adolescencia abarcaría desde los doce hasta los veinte anos. 
"Identidad ego vs. Confusión del rol ••. 

• Sexta edad,. juventud .. º Intimidad vs. Aislanúento ..... 
• Séptima edad. madurez. •• Integridad vs. Estancamiento ••. 

19 



CAPITULO 1 

• Octava edad, edad adulta última .. "' Integridad vs. Desesperación "'". 

Para Erikson el rasgo dominante de la mediana niñez es el desarrollo del sentido de la 
industriosidnd. Esta cualidad del yo parece surgir en panc debido a que el sf mismo ejecutor del 
niño es ahora suficientemente fuerte como para demostrar su eficiencia a través de logros 
significativos. y en parte porque el nlno no puede ya permanecer exclusivamente atado a tos 
vínculos intrafamiliares. Esto es existe por una parte. un bnpulso intrínseco hacia afuera debido a 
que han aumentado las actitudes del nifto: Algo que to mueve a adquirir capacidad y existe un 
impulso extrínseco hacia afuera que Erikson ve como aJgo que proviene de la familia misma: La 
resolución del complejo de Edipo le hace ver con claridad al nifto que debe tratar de obtener en 
otra panc cicnas gratificaciones imponantcs. 

La de~"trc7.a_ la capacidad de ser productivo, un cierto sentido de la industriosidad. todo 
ello se torna importruttc por consiguiente para el nifto debido a que le sirve como pasnponc para 
entrar en la sociedad más amplia. Si durante este periodo no se adquiere un adecuado sentido de 
la industriosidad puede el nifto adquirir en cambio una sensación de inf"erioridad. esto puede 
producir variados efectos. Los niftos pueden alejarse de la sociedad. pueden volverse contra ell~ 
o bien aceptan la idea de que son verdaderamente inferiores. los niftos pueden apartarse 
refugiándose en una conformidad protectora. o bien inclusive en alguna patologi~ tal como la 
adicción a las drogas. 

Erikson no trota sobre los mecanismos de defensa en su cronología del desarrollo del Yo. 
No obstante. resulta claro a panir de sus otros escritos que procesos tales como la sublirnnción. la 
represión. et desplazamiento y la racionalización. actúan en este periodo de numera que pueden 
tanto promover como impedir ta adquisición del sentido de industriosidad. Ac;i. un nino puede 
hallarse inicialmente dispuesto a sublimar energía en las actividades escolares. pero si esto a su 
vez resulta ineficaz o no adquiere sentido para él. puede despla?..ar Ja energfa a actividades 
crinünalcs y racionalizarlo acusando de injusticia a la escuela. El niño que tiene una alta 
motivación para el logro. dirfa Erikson que presenta un fucne sentido de la industriosidad. 
(Calvin S: HaU. 1988). 

Desarrollo Socioemocional .. 

Un aspecto rcvclantc para este estudio es el desarrollo de la afectividad en Jos nii\os., tal 
vez por esto es indispensable hablar de ello. ya que es un componente esencial de su 
pc.-sonalidad. La afectividad acompaña al nifto desde sus inicios más tempranos~ interviniendo de 
f""onna directa en el desarrollo de su conducta. En el período de dos a cinco anos. quizá el aspecto 
socioernocional Itlá.s irnponantc es la necesidad de ser autónomo~ de hacer las cosas por si mismo 
(Erikson. 1976). Los ninos por primera vez están experimentando la libenad que les da estar lejos 
de sus padres, la seguridad de su independencia recién descubicna. Hay una lucha de empeño y 
control durante estos aftos.. Los niftos quieren sentir la alegria de su propia libcnad.. pero al 
rnisrno tiempo. quieren estar seguros de que sus padres y maestros siguen estando dispuestos a 
ayudarlos cuando lo necesiten. (León Rapp Pon. 1978). 
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La autonomúi y la buena disposición llevan con frecuencia a1 nif'io a situaciones que 
todavfa no puede controlar. Los llntites de Jo que pueden hacer en esta edad. se marcan por la 
capacidad del niilo. pero tmnbién por In opinión del adulto. El obstáculo más importante que 
surge para el nino en esta etapa es el scntinúcnto de vcrgtlenza que acompa.ft.3 al fracaso. Para 
descubrir los lúnites de sus propias posibilidades Jos nif'\os cometen errores. La energía y el 
placer que causan los esfuerzos exitosos que se hacen pnra llegar a ser autónomos se equilibran 
con la ansiedad y el desaliento de sentirse avergonzado. 

Los nitlos.. en esta edad. tienen posibilidades de relaciones sociales elaboradas. El 
lenguaje y el juego simbólico son los medios preferidos para interactuar con los campaneros. Los 
niños se sienten más seguros unos con otros. en la medida en que se ayudan mutuamente a 
afirmar sus propias capacidndcs y su propia autonomf.a. Al estar en grupo. los niftos de esta edad. 
fonnan claramente patrones de prefcrenc~ de amistad. de liderazgo. y hasta de conflictos 
interpersonales. La dispo.sición de grupo se puede arreglar de tal modo que impulse en los ninos 
la conciencia de que cada quién es una persona diferente con diversos puntos de vistn. Los 
juguetes. los juegos y las acti\idades organizadas pueden servir paro cstimulm" las intcracciones. 
por las cuales. los niños pueden descubrir las capacidades de cada uno y aprender a apreciar las 
fuerzas que cada quién tiene. 

El periodo de seis a doce ai\os se caracteriza por que el niño se ve a si mismo cada vez 
más de modo unitario: Su rol scx-ual. sus valores morales. sus nonnas de logro que comenzaban 
a constituirse como cosas separadas, como inlposicioncs que en cierta fonna le eran extrañas. 
constituyen ahora una unidad cada vez más integral. La mediana nincz aparece con claridad 
como el periodo durante el cual comienza una seria organización de todos estos factorc~ y a esto 
sólo podemos captarlo con t~nninos tales como la cbboración del autoconccpto o del yo. 

No resulta sorprendente que Jos cambios sociales y emocionales de este período están 
íntimamente relacionados con las facuhadcs ampliada.e; que el nino tiene de comprender el 
mundo. Surge un espíritu de curiosidod. los niños quieren saber como son las cosas y por que 
son como son. Cualquier fenómeno es digno de investigación.. experimentación y 
cuestiona.miento. 

El segundo aspecto emocional que se desarrollo es el sentido de industriosidad (Erikson 
1950). Los chicos descubren un enonnc pbccr en b adquisición de habilidades. Íntimamente 
ligado con In autonomía. Los niños de primaria no únicamente desean hacer las cosas de forma 
independiente~ sino quieren hacer las cosas bien. Comiet17.an a tener criterios de calidad pm-a su 
propia actuación y p:ara la de sus compa.neros. 

Hay cierto cambio en los motivos para funcionar en la escuela durante los años de 
primaria~ además de la motivación de competencia. los niftos buscan la aprobación del maestro. 
desean complacer al maestro y están dispuestos a modificar su conducta para lograr obtener su 
afecto. Además de estas fuentes de aprobación y desaprobación.. los padres continúan siendo una 
influencia importante en las actitudes que et nifto tiene con la escuela. Los valores de los padres 

r· -·-,f ,.,, .. :.'·.-.-.-1 .. ,::,::_:.'--=-----~ 
~ I~ '.·'0!V 

F'.ALi,A i.)1•' ·:. -~ ~.:1{.¡ 

21 



CAPITULO 1 

Sobre obediencia a la autoridad. sobre independencia y éxito en la escuela. aumentan la ansiedad 
o el orgullo del nifto en el salón. 

El aspecto evidente de la clase. es et aprendi7.aje. el aspecto encubierto es la relación con 
los compaftcros. la escuela es el Jugar de encuentro parn planear actividades sociales. es aquí 
donde los niños comienzan a tener que enfrentarse con los valores de las familias de sus 
compaftcros de clase. particularmente en las áreas del papel que tienen Jos sexos y en las 
posturas morales. Las normas del papel sexual asociadas con Ja forma de vestirse. de jugar y en 
las áreas de interés. aparecen con toda claridad para estos niftos. 

En la medida en Ja que Jos niiios se acercan a la adolescencia van estableciendo actitudes 
con relación al éxito en la escuela. al desarrollo de sus capacidades que van desde la set,TUridad 
de la autoestima hasta el sentimiento de inferioridad e inutilidad. El reto que significa para el 
adolescente Jos cambios de la imagen de su cuerpo. sus deseos de aceptación del brn.Jpo. el trabajo 
de la escuela cada vez más variado y abstracto .. y el deseo de ser diferente de sus padres .. va a 
manejarse en f"onna diferente por el nino que se considera a s( mismo con éxito y capaz. y por el 
que se siente ineficaz e inferior. 

Las relaciones con los compaftcros se intensifican mucho con el corrñcnzo de la 
adolescencia. Las conversaciones telefónicas.. la formación de pandillas.. fantasías y chismes 
sobre noviazgos y relaciones sexuales evidencian el cambio en las relaciones entre compafteros. 
La fonnación de pandillas sirve para dar seguridad a los que están dentro .. a expensa.e; de los que 
están afuera. La intensificación de la relación con los compañeros y el deseo de ser aceptado. 
lleva a Jos adolescentes a conflictos morales. En la medida en la que los chicos pasan más tiempo 
fuera de su casa en compaftia de sus amigos .. se pone a prueba la solidez de sus convicciones 
morales. 

Se presentan nuevas oportunidades de resistir tentaciones .. de iniciar conductas desviadas 
o de seguir los planes hechos por otros. De todo esto es probable que el adolescente va ir 
formando una filosoffa moral que va a guiar su conducta en las situaciones en que se trata de los 
derechos .. Jos sentimientos o la...:; posesiones de terceros. 

El nillo en edad escolar elemental (de seis a doce allo!I de edad) 

La mayoría de los niños entre seis y doce ai\os están en pleno florecimiento. A esta edad 
ya no son unos bebés .. pero todavfa están muy lejos de las satisfacciones y las demandas de la 
vida adulta. Es una época de crc:cimiento lento y constante por que el nii\o gradualn1entc sé esta 
transformando en un individuo que cada dfa conoce más de sí mismo y de su mundo. AJ Uegar a 
esta edad media de la niftcz.. el pequeño habrá ganado la libertad de poder cuidar de si mismo de 
muchas maneras; habrá con1plctado un periodo de crecimiento y sé esta preparando ahora el gran 
impulso que precede precisamente a la adolescencia... la cual suele iniciarse en algún momento 
cercano a los diez anos de edad en las nillas. y a los doce allos en los niftos. (Arnold Gesscll. 
1978). 
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CAPITULO I 

El acontecimiento crítico global de este periodo (El movimiento que lleva más aliá de la 
fiunilia) dirige al nino a dominios nuevos. exigentes y a veces literalmente peligrosos. los de su 
experiencia con sus pares. con la escuela y por los medios masivos de comunicación. A cada uno 
de esto5 factores puede v~rsclc~ como fuer.zas separo.das superpuestas que actúan sobre el 
desarrollo de la personalidad. Y estas fuerzas pueden actuar sobre la personalidad en armonía 
con las anteriores. En términos generales. Ja mediana nincz subsiste como periodo critico pa.r.:i la 
personalidad por que el impacto de la experiencia mñs allá de la familia puede tanto modificar 
como intensificar los factores preexistentes del desarrollo. 

El período que va de Jos seis a los doce años. es también crítico desde un punto de vista 
nlá.s interno por que los aspectos cmocionalcs·socialcs de la personalidad evolucionan hasta el 
punto de tUndirsc entre sí de un modo unitario. La moralidad, la identidad sexual. el logro, 
surgen de rafees diferentes pero cuando se ha Ucgado al final de la mediana nitlez constituyen un 
sólo sf mismo o yo. A Jos seis ni\os la personalidad todavía es diversa y fragmentari~ a los doce 
anos. 13. personalidad se halla pcñcctamcntc bien integrada. El nin.o en esta etapa no sólo aprende 
nuevas habilidades motoras, sino confonne crezca lo hace con más facilidad. la habilidad se 
conviene en un acto automático, establecido e inconsciente, que no requiere de esfuerzos de 
concentración. Del mismo modo el lenguaje se hace más fluido y el niño se hace más capaz de 
efectuar pensamientos más abstractos. 

Las capacidades motoras mejoran enormemente en este período. Aumentan la rapidez, la 
fuerza y 13 coordinación.. Uno de los retos mds imponantes que se les presentan a los niftos en 
este periodo. es aprender a estarse quietos. atentos. sin movimientos de locomoción durante 
largos periodos. 

Entre los once y trece ai\os la mayor parte de Jos niños comienzan a tener los cambios 
flsicos de la pubertad. los cuales tienen varias consecuencias. Finalmente cada cambio tiene 
cieno grado de ambivalencia. Los que están al inicio de la adolescencia quieren parecer grandes 
y que se les d~ el troto y las responsabilidades de los adolescentes más grandes. Pero por otro 
lado. la inestabilidad de su situación los hace particularmente vulnerables a la desaprobación de 
sus padres. maestros o compancros. 

Con la finalidad de especificar los cmnbios progresivos. se revisan a continuación las 
car:ictcristicas sobresalientes de cada edad. Basándose principalmente en las ideas de autores 
tales como. Erikso~ Freud._ Pia.get. Gesscll. 

El nifto de !ICÍ!I aftos. 

Al acercarse a los seis años todas las fuerzas de crecimiento que hasta entonces estaban 
conjug.3das e iban en el mismo sentido. se dislocan. Únicamente el crecinücnto general parece 
escapar a estas contradicciones y sigue su ritmo regular. 
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CAPITULO 1 

Se encuentra en un periodo preoperatorio .. puede representarse lo que ya a visto o lo que 
puede hacer. A esta edad y después de la adaptación al ambiente escolar el nifto 
nproxirnadmnente en seis meses sabe descifrar, leer y comprender Jo que lee. El aprendizaje de la 
lectura y la escritura supone las condiciones siguientes: Un ni-vel de inteligencia analftic~ un 
donúnio suficiente del lenguaje hablado,. ausencia de los trastornos de elocución. una buena 
latcriz.ación. y una buena organización del espacio y tiempo, una buena psicomotricidad. 

El nifto tendrá también una mayor capacidad para entablar relaciones con los extrnf'los, la 
relación con los padres alentara el ánimo y reforzara la corüUUtZ!l del pequeno. este podrá estar 
separado de sus padres durante un tiempo limitado sin sufrir.. debido a la confianza que a 
adquirido. 

El nifto de siete aAos. 

Ln turbulencia y la impulsividad de los seis ai\os se calman.. se gobierna mejor, su 
voluntad ya sé a formado realizan nuevas actividades y las rcaliz.a con maestría. Los progresos 
del componamiento motor y de la adaptación personal. encuentran eco en la rutina y en las 
actividades diarias. Puede estar calmado y componarsc de fonna correcta en la mesa al comer. 
Se lava y se viste sólo. aunque necesita ayuda para baftarse. conoce las diferentes partes del 
cuerpo. 

Durante este afto la inteligencia sufre unn profunda transformación alcanza el estadio 
llarna.do de las operaciones concretas. En este período destaca la disminución del egocentrismo y 
del pensamiento mágico. favorece también el dcsarroUo de la conciencia de si mismo y de la 
conciencia moral. 1-Iacc scri:tciones. clasificaciones y correlaciones. 

El niño de siete a.i'los es capaz de panicipar con un grnpo de nii\os de su edad. jugando a 
las canicas o a la pelota. todavfa le gusta más cooperar en la vida de grupo familiar y tener en ella 
un papel, tanto al jugar como para rendir pequeftos servicios. 

Et prestar atención a los demás es un rasgo típico de Ja edad de la razón. que va ligado a 
un aumento de la sociabiliz.ación y aun mejor control de la afectividad. por Jas noches duenne 
mucho más tranquilo. Interviene en esta sensación de seguridad y confianza Ja desaparición 
definitiva del complejo cdfpico. gracias a lo cual mantiene buenas relaciones con sus padres. 

No les gusta desvestirse delante de la gente. A esta edad tanto Jos nii\os co1TKJ a las niftas 
tienen que haber aceptado su sexo. Todo lo relacionado con el cuerpo interesa mucho a Jos ninos 
y niftas de siete anos. 

El pequeño atraviesa todavía periodos de regresión en los que el niño busca la armonía 
af"cctiva con su medio. Es sin duda. la última etapa de ta infancia que se manifiesta esta 
oscilación entre el deseo de autonomla y la necesidad de dependencia. 
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El aifto de ocho aftos .. 

La evolución intelectual.. social. moral y afectiva que comenzaba a los siete ai\os, sé 
amplia. El runo de ocho nnos es todo dinamismo y se¡;uridnd en su modo de ver las cosas .. de 
jugar .. de criticar a la gente .. en sus reacciones ante los hechos y en su forma de tomar partido. 
Esta en plena posesión de sus atn"butos flsicos y hace uso de ellos. Duerme bien. tiene buen 
apetito .. es menos dependiente y menos rígido., menos individualista. puede cambiar de grupos y 
jugar roles dif"crcntcs sin que esto le cause problema de conciencia. El nino de ocho anos .. sobre 
todo cuando tiene dificultades escolares o afectivas. dirige su actividad al televisor. 

A esta edad en aJgunos niños el aparato cardiovascular y la muscukttura todavía no están 
muy desarrollados .. otros en cambio .. ya tienen la talla y la capacidad torácica de Jos nueve anos. 
Puede caminar de puntillas. puede saltar una cuerda. Su escritura es regular. 

Estos progresos van acompai'ia.dos de otros grandes avances en la orientación espacial y 
temporal. Sabe distinguir la derecha de la izquierda. puede concentrar su atención y es capaz de 
controlar sus impulsos. lo que supone un desarrollo de la voluntad y de la responsabilidad de sus 
actos. Comprende la noción de espacio y tiempo. 

Su inteligencia se mueve en el estadio de las operaciones concretas y continuar.i nsí hasta 
los once o doce anos. pero durante este ano se organiza y refuerza por la adquisición de una 
nueva noción muy importante.. la reversibilidad. El niño de ocho ai\os quiere saberlo todo .. 
comprenderlo todo. explicarlo todo. quiere saber las causns de todos los fenómenos.. discute 
demasiado pues ahora sabe analizar las diferencias entre las sensaciones y las experiencias. Los 
contactos con otros niftos y las actividades constituyen una buena prevención de la angustia en el 
nifto de ocho aftos. a la vez que le acostumbra a Ja cooperación social. 

El ailo de nueve aftos. 

El nii\o de nuevo años se pregunta sobre sí mismo. sobre su aceptación social. y se 
compara con los demás. intentando cvatunrsc. Se encuentro en plena etapa de búsqueda y 
desarrollo de la imagen constitutiva del yo. empieza a ser consciente de Ja respon.o;abilidad social 
y moml.. aqu( revela lo que a asimilado de la educación que a recibido de su familia. Hasta ahora 
el niño admiraba y necesitaba la autoridad exterior~ la de los padres. pero ahora se apoya y se deja 
guiar por su autoridad interna.. por su conciencia. 

Cuenta con grandes reservas de energía. Con iniciativa propia emprenderá actividades 
manuales .. deponivas o intelectuales. satvo que tenga un carácter lintñtico o indo lente. El nifto de 
esta edad es lo suficicnte01Cnte maduro para saber que es lo que le conviene y que no. Las 
posibilidades de autocontrol y autorrcgulación. se ven alentadas si existen circunstancias externas 
f"avorab1es. Por regla gcneraL el autocontrol es bastante f"ácil en situaciones sociales. aunque si su 
excitación se incrementa puede tener accesos ilnpulsivos. 
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En el plano motor el niño puede hacer toda serie de ejercicios con gran fue~ y destreza. 
como levantar pesas. jugar a las tablas.. a las canicas., hacer construcciones. hacer carreras. 
también puede escalar. practicar In lucha,, etc. 

A los nueve m1os., el niñ.o queda clarmnentc reflejado en sus actitudes. a he~ho la s~tcsis 
de Jos modales que Je copia a sus padres y de los suyos propios. adoptánd~~os ª.~temperamento 
y a su constitución fisica. Es perfectamente consciente de su cuerpo. ya que su esquema' corporal 
esta muy perfilado (Lo estará definitivamente hasta los once anos). Ningún runo de nueve aflos 
es igual a otro, esto es todavía más relevante en lo sucesivo., al intensificarse la influencia del 
sexo y del carácter 

Las niftas son mucho más maduras que los niilos a los que tratan con un poco de 
menosprecio, son más tranquilas pero más susceptibles y dedican tanto tiempo a hablar como a 
jugar.. Cuidan mucho la elección de su ropa. comparten sus confidencias con una amiga íntima y 
se relacionan muy bien en parejas. 

Los nü\os de la misma edad son más infantiles y turbulentos. corren hncen enojar al grupo 
de tas nin.as es dificil hacerlos cambiar de ropa tes gustan los grupos grandes todavfa son poco 
aficionados a Jos amigos fntimos. prefieren los grupos pcquenos a las parejas. 

En Jo que se refiere al desarrollo general de la inteligencia el nifio es capaz de contar sin 
utilizar los dedos. Según Piagct a esta edad adquieren la noción de conservación de peso. 
Comprenden las relaciones de causa- efecto ta reversibilidad. así como todos tos sistemas de 
valores. regla.e; y códigos. Pero todavía no puede realizar esas operaciones lógicas sino es sobre 
un ejemplo concreto es capaz de razonar., de deducir .. de analizar,. y de sacar conclusiones,. pero 
necesita de apoynrsc en hechos reales. 1-lasta los once o doce anos será incapaz de razonar sobre 
hipótesLc; o principios imaginados. 

Este afio es de gran efervescencia afectiva y sensibilidad. Ln participación social suele 
hacerse en pcqueftos grupos de amigos. El sentimiento de pertenecer a un pequcfto grupo 
contribuye al desarrollo del yo y de la conciencia moral y social. El nifto acepta In ley y las 
reglas. descubre la noción de solidaridad. aprende a diferenciar tos roles y Ja disciplina correctiva. 

El nifto de diez afto!I. 

A esta edad la infancia casi a concluido. el nifto a superado ya las etapas más claras de 
adaptación a los demás y así mismo. tiene fonnada la conciencia de sr mismo y se prepara para la 
adolescencia. Se hacen más patentes las diferencias entre los nii\os y las nifias. debido tanto al 
carácter como a la historia personal. 
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CAPITULO 1 

Las ni.nas son mucho más maduras les preocupa la opinión de Jos demás. tes encantan las 
visitas y les interesan Jos problemas de la sociedad. las amigas se cuentan secretos. Flsicamcntc 
empie7.a11 a perder el aspecto infantil .. se redondean las líneas de su cara y de su cuerpo. Estos 
pñmcros cambios producen a la vez el orgullo y la confusión propios de las niflas que empiezan 
ha tener conciencia de su cuerpo. crece el interés por su cuerpo y apariencia. Contrasta con el 
pudor que les produce todo lo relacionado con la higiene. la salud, la sexualidad o con la 
relajación y tranquilidad que muestran en otras situaciones. Para algunas niñas el pudor llega a 
adquirir dimensiones exageradas y se conviene en vergOcnza del propio cuerpo que se agrava 
con Ja angustia por las miradas externas. 

En los niftos continua la edad del clan. admiran todos a los mismos héroes. les aburren las 
aventuras sentimentales .. les preocupa el futuro pero no se pl:tntean las responsabilidades sociales 
y familiares. Sin embargo .. a pesar de estar muy unidos a su clan continúan muy unidos a su 
familia. Los nin.os son más estables y resistentes, tanto tlsica como psicológicamente. Todavía 
no presentan ningún indicio de madurez sexual pero les gusta utilizar vocabulario grosero aunque 
no entiendan lo que significa. Algunos h:lblan en voz baja confidencialmente, mientras que otros 
sueltan en voz alta sus alusiones. Como todavía no han iniciado transformaciones corporales la 
preocupación por su cuerpo y su imagen es mucho menor .. les preocupa más los problc.mas 
escolares y sociales. Sin embargo algunos niños en los que sé esta elaborando un mecanismo 
obsesivo.. dudan de todo y de ellos mismos, buscan ansiosamente la respuesta a In pregunta 
"¿Quién soy yoT. 

Tiene una gran destreza corporal tanto si se trata de la coordirulción estática o de la 
orgrutraación dinámica de las manos, o de Jos núembros inf'eriorcs .. de la rapidez de movimientos 
o de la correlación de movünientos simultáneos. 

- El juego ocupa el primer lugar en la vida del nifto de diez aftos'"'". Dice el psicólogo A. 
Gessell y efectivamente. a esta edad si dependiera de él se pasarla todo el din jugando. ya que el 
juego Je proporciona alivio y placer .. jugando aprende a conocer el peligro, a utili2.ar con 
hnbilidad y preocupación l:ls herrnmientns. aprende a preocuparse y colaborar con los demás. 

La serenidad a.foctiva del n.ii'lo de diez afios, acaba con las tensiones interiores tan 
frecuentes a los nueva anos. A esta edad las defensas del yo ya están bien estructuradas .. durante 
este ano tiene prioridad en el nin.o 13 necesidad de la autoridad fisica sobre la reflexión. 

El dominio de sí mismo a de ser el fin básico de la educación.. y todo nifto debería lograrlo 
al final de su evolución. Consiste en orientar los esfuerzos naturales del nii\o hacia las cosas 
buenas y útiles. La verdadera libcnad no se puede concebir sin disciplina.. el papel de los padres 
es garantizar al nifto su libcnad y ofrecerle ocasiones de alcanzarla. si quieren que disfrute de una 
buena salud mental. 

Los niños con más problemas. corTen el riesgo de convenirse en delincuentes.. son 
aquellos a los que de pcqucftos les faltaron los pilares básicos .. el amor y la seguridad. Por esto es 
importante recalcar el papel fundamental que juega la familia a una edad en la que estos pilares 
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todavía tienen que consolidarse. La familia debe de intentar_ ser un poi~ de atracción en donde el 
nino. se sienta bien. f"eliz, en donde encuentre· comprensióO y diálogo.· Si no existe este polo de 
atrncció~ el nii\o a partir de Jos diez aflos se verá ·atrafdo por Otros grupos externos y cederá más 
rápidamente. cuanto menos sea l.a familia el medio ·estabiliz.ndor --que debe ser .. alegre y 
sociali7.ador. 

El niño de once años. 

En sus mejores momentos los diez m"'\os presenta un cuadro amplio y completo de 
equilibrio que parece ser un producto terminado de Ja naturaleza, en cierto sentido. esto es cieno 
pues a los diez anos la infancia alcanza una especie de consumación. 

Pero muy pronto nuevas fuerzas del crecimiento imponen su energía creadora y la 
infnncin da paso a nuevas evoluciones que se conocen con el nombre de adolescencia. los once 
años sci'lalan indudablemente el comienzo de la adolescencia pues traen consigo una cantidad de 
síntomas del proceso del crecimiento que en el curso de otra década habrá de colocar al nino en 
las fronteras de la tnadurcz. El antes complaciente niño de diez ai\os comienza a manif"estar 
nuevas 'formns de afinnación de su personalidad,. de curiosidad y de sociabilidad. Es inquieto .. 
investigador. se mueve pennancntcmcnte .. no le molesta el reposo pero le gusta andar de un lado 
a otro .. cada vez más f'"omtula más preguntas sobre los adultos. Pues de día en dfa se le parece 
más y más. No le gusta estar solo y acude a toda suerte de recursos y artificios para explorar las 
relaciones con sus padres y camaradas. Le encanta discutir como un deseo de afinnar su 
personalidad,. no obedece a un simple impulso de atrevimiento .. sino a la inexperta tentativa de 
adquirir mayor madurez y prestigio. (A. Gesscll. 1975). 

Las ett10ciones son estructuras que deben pasar por un proceso de crecimiento y 
organiz.ación. Su vida emocional presenta frecuentes picos de gran intensidad. En poco tiempo 
puede ser victima de un fuerte ataque de cólera .. está sujeto a estallidos de risa y estados de ánimo 
variables. El mal humor puede aparecer cuando hay demasiado que hacer y poco tiempo para 
jugar o para dormir. Estos tipos de conducta reflejan concretamente la inmndurez de los nuevos 
procesos emocionales que actualmente pasan por las etapas iniciales. Después de todo hay una 
indudable inocencia e ingenuidad en toda....;; las reacciones emocionales de Ja mayor parte de los 
niilos de once años. 

El organismo se halla en pleno proceso de transformación .. y ésta no se limita al aumento 
de la altura y del peso .. sino que implica el sistenm de acción total del nino. Aún las funciones 
fisiológicas .. como el control ténnico .. pierden regularidad. 

Las niñas en franco contraste con los varones de once años.. presentan J113.rcadas 
variaciones individuales.. especialmente cuando se comparan los extremos de las niftas más 
delgadas con las nifta.s más gorditas. El grupo medio de las niñas presentan hacia el final de este 
ano .. crecimiento del vello en la región del pubis .. el área pelviana se ensancha .. disminuye la 
cintura .. el desarrollo de los senos continua .. crece en estatura y peso. Las nii\ns revelan un 
enomic interés por estos procesos no sólo por los propios .. sino también por los de las demás 
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CAPITULO 1 

ni.i'las de su edad. Algunas niftas comienzan n menstruar a Jos once años. Las niñas no 
demuestran tanto interés como los varones por Jos cuentos h picantes ••• En su lugar les interesa 
conocer más n rondo las relaciones humana. ... 

Los varones de once años configuran en su deSOJ.rrollo fisico un grupo tná.s uniforme que el 
de las niruis .. debido a que son muy pocos los que presentan signos exteriores de rtl3duración 
sexunl. A esta edad sólo se registran cambios pubcralcs en el grupo de varones más adelantados. 
aumcman en la estatura. en algunos niflos se presenta un definido u Período de obesidad '". 
además se da un crecimiento evidente de la estructura ósea. El desarrollo genital se comienza a 
adelantar~ con mayor rapidez en el caso de Jos ninos de crecimiento más acelerado. algunos 
presentan un cono vello en la región del pubis. A los varones les interesa comparar los órganos 
de los animales .. con los de los seres humanos. Se dan cuenta de que un ser humano manifiesta 
un mayor espíritu selectivo en ta elección de su pareja y que el amor es a menudo la base de esta 
elección. Algunos varones dedican mfls atención al aspecto flsico de las runas y observan su 
modo de caminar y componnrse. 

La chilizadora influencia reciproca del sexo opuesto no ha entrado todavía en acción. 
Sólo algunas ocasiones se les permite a las ninas panicipar en los juegos de los nin.os. Los 
varones discuten unos con otros y después se reconcilian. las nii'las se enojan unas con otras 
incesantemente. sin embargo también se las arreglan para dirigirse la palabra nuevamente. El 
adolescente debe aprender a proyectarse dentro de la vida de los demás. a satisfacer y agudizor 
sus sentimientos de pcnenencia y solidaridad con el grupo. 

A los once años comienzan a ver a los padres como individuos independientes cuya 
personalidad se refleja en la conducta. Los niftos se toman más criticas en cuanto a sus padres. 
hay un exceso de suspicacia para encontrar defectos. cieno ánimo discutidor. cierta inclinación a 
insuttnr. gritar. contestar y a los exabruptos insolentes. La cultura. contemporánea no a sabido 
elaborar un control adccundo de los exabruptos violentos. pero felizmente el niño de once años 
en condiciones normales. con..c:;crva un fuene sentimiento de lealtad y apego hacia su hogar. Su 
turbulencia no proviene de un antagonismo con la vida f"amiliar. 

La adecuación a la escuela es en cieno modo más simple y suave que la adecuación al 
hogar. En la escuela el nin.o de once anos no tiene que rivaliz.ar con hennanos. padres y 
parientes. ni debe ejecutar tareas domésticas. les gusta reunirse con sus compai'ieros y competir 
con ellos. 

En lo referente a los procesos intelectuales su fonna de pensar es más concreta y 
espcclfica. revela una gran capacidad de concentración. el nifto de once anos disfruta las 
operaciones aritméticas. Le gusta utilizar las palabras en oraciones. dentro de un contexto y les 
gusta separarlas en silabas. pero detesta tener que definirlas. 
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El niño no sólo esta despertando a su mundo infiuttil, sino que se haya realmente en medio 
del curso del mundo adulto, intentando seguir uno y otro nunbo en un esfuerzo para dctcnninar 
su propia trayectoria. Quiere descubrir las cosas por sí mismo. A esta edad es menos estricto con 
su código moral que a los diez anos. Posee un excelente medio de control en su conciencia. 

El nifio de doce años. 

Los doce años traen consigo muchos cambios favorables, el nifl.o se vuelve menos 
insistente. más razonable.. má..c; compaftcro de Jos suyos. La vida se desenvuelve con mayor 
placidez tanto para los niños como para los adultos, gran parte de la conducta atolondrada de los 
once anos obedece a una lógica evolutiva propia. Esto lo conduce a nuevas áreas de experiencia 
y de este modo, lo prepara para un mayor discernimiento y discreción. A través del sólo proceso 
del crecimiento. ayudado por el hogar y Ja escuela. adquiere una nueva visión de sl mismo y de 
sus compaiicros. yn sean o no de su misma edad. Ahora confü1 menos en el efecto directo de las 
presiones y dcsaflos para llevar su yo a la plenitud. en su lugar. procura ganarse la aprobación de 
los derruis. Ya no muestra un egocentrismo tan ingenuo y es capaz de considerar a sus mayores e 
incluso a s( misn10 con ciena objetividad. Estas mismas cualidades dan cabida a un creciente 
sentido del humor y a una alegre sociabilidad. En circWlStancias favorables un niño de doce 
aftos rcsuttn una excelente compnftfrl para conversar. La mutun comprensión puede traer 
aparejada incluso ciena situación de camaradería entre padres e hijos. 

En todas las situaciones sociales demuestra una tendencia a ensanchar su conciencia. buen 
signo de desarrollo psicológico se muestra amistoso. expansivo. dispuesto a colaborar y descoso 
de agradar. El nifto de doce años es menos voluble. rruís controlado y tiene un mayor sentido de 
la autocrítica. 

En muchos otros aspectos. revela ser mucho menos ingenuo con respecto a las relaciones 
sociales. Su sentido del yo le hace tener más en cuenta él yo de los demás y ésta es una de las 
razones por las cuales se lleva mejor con las personas que tiene más cerca. A las niñas se les 
puede confiar Ja responsabilidad de cuidar a los ninos de meses. La relación madre-hija suele 
010strar un tnarcado progreso de madurez. La niña que a los once años estallaba con un 
exabrupto a la menor falta de atención. actualmente reacciona ante et mismo estimulo con una 
suave respuesta humorística. El niño de doce años trata de crecer sobre todo, afirnm 
reiteradamente que ya no es un nino o por Jo menos. que no desea que se le trate como tal. estas 
protestas. suelen ser rasgos parciales de inmadurez. no se debe olvidar que se encuentra en las 
primeras etapas de la adolescencia. El crecimiento hacia la madurez no es un proceso unifonnc 
y constante. lejos de ello. es disparejo. particulannentc a los doce años. en que el niño es tan 
inestable que fluctúa por lo menos cmre los dos extremos. el del cspfritu de colaboración adulta y 
el de los caprichos infantiles. 
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La conducta colectiva impone ciertas reglas que resultan dificiJes tanto para los jóvenes 
como a los mayores,. sin embargo,. el grupo dcscmpcrut un papel importante en la configuración 
de las aptitudes e intereses. El grupo influye sobre las reacciones en su conciencia.. tiende a 
contemplar los problemas de la conducta deso:tpa.sionadamente .. pero siempre desde el punto de 
vista del grupo.. Puede incluso tratar de anali7.ar una situación reduciéndose a Jos pros y los 
contras espcc(ficos.. a fin de determinar su juicio moral o de definir un riesgo calculado. Su 
actitud no es ni neutra ni afectada; le gusta ejercitar su conciencia y mantener bajo control los 
scntinücntos .. 

Se revela la extraordinaria capacidad para el arduo aprendizaje de los hechos y parn el 
adiestramiento de las habilidades básicas. No puede subestimarse el crccinlicnto intelectual del 
niño de doce w1os. Si bien suele complacerle el mero mecanismo y precisión de la aritmética .. 
demuestra un adelanto en el pensamiento conceptual. Asf .. le preocupa el valor conceptual de 
términos tales como la justicia .. la ley .. la lealtad. la vida.. el delito. Puede intentar definiciones 
abstractas. Tiene yn un auténtico sentido de la razonabilidad. Su sentido ético tiende a 
mostrarse más realista. m3s idealista y se halla bajo la influencia de cierta actitud tolerante a fin 
con su capacidad humorlstica. Ambos expresan un sentido creciente de la proporción y cierta 
facultad de equilibrar las actitudes personales y sociales. 

Se puede considerar el nivel cronológico de los doce ml.os como un período que 
normalmente beneficia l'1 integración de l'1 personalidad. A los rasgos fundruncntalcs de 
razonabilidad,. tolerancia y humor,. existen otros cuatro rasgos íntimamente relacionados con los 
primeros que tienden hacia el mismo fin integrativo: El entusiasmo. la iniciativa.. la empatfa y el 
conocimiento de sí. 

Doce es la edad en la que el ténnino medio de las niñas,. comienza a avanzar 
decididamente hacia la fonna y funciones de la mujer joven. Por lo común,. este periodo es de 
crecimiento adolescente más rápido. tanto en altura corno en peso. se observa un rellcnamicnto 
definido de los pechos,. un obscurecimiento de los pezones y cieno desarrollo del vello axilar. La 
aparición de la menstruación. Las madres deben hacerse a la idea que si bien las niñas saben más 
que los varones acerca de las cuestiones sexuales en general, pueden sustentar todavfa ideas 
erróneas,. especialmente sobre sus propios sentimientos y Jos que la demás gente guarda hacia 
ella. 

Si a los doce a.f\os., ya sea varón o nü1a a desarrollado actitudes y sentimientos sanos 
acerca del sexo. ello le permitirá pasar sin dificultades n las etapas siguientes de desarroUo. 

En el caso de los niños .. a los doce aftos existe en el crecinúcnto un margen de diferencia 
más amplio que a los diez u once anos. En la medida. se presentan indicios definidos del 
comienzo de la pubertad. En mucho se obscnrn un mayor crecünicnto tanto del pene como del 
escroto. comienz.a a crecer un vello largo y suave cerca de la base del pene. 
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A los ninos les comienza ha interesar el sexo más que antes, le interesa relativamente 
menos Ja actividad sexual de Jos adultos, importándole más sus propias actividades sexuales. En 
la mayoría de los casos se muestrn cierto interés por las niñas. 1-la esta edad les gusta más asistir 
a reuniones socia.les, como fiestas o bailes. 

El sexo es realmente interesante y ya no tiende tanto como antes a ver en él una cosa 
sucia. Aunque la inf'ormación prefiere que venga del núcleo externo de Ja familia. El nifto de 
doce anos no es un adulto en núniaturn, tampoco es una copi~ pero encierra en sf modos de 
pensar, de sentir y de actuar que prefiguran nftidamcntc la mentalidad madura. Su nueva visión 
de las cosas cntraft:l una capacidad de madurnci6"1 a la vez que descubre las lineas fundamentales 
del crecimiento mental que se proyectan hacia el futuro. 

Durante tos diez a.ftos siguientes. habrá de seguir organizando los rasgos de conducta que 
lo llevarán al cunúno de la madurez. Los trece ai\os habrán de llevar tnás cerca aún de los 
problemas del yo en maduración. 

Al estimar el desarrollo de un niño o de un adolescente .. se encuentra con un principio de 
relatividad. que impide considerar una etapa dada básicamente mejor o peor que otra.. Desde el 
punto de vista del crccint.icnto cada etapa es suficiente en si nüsma y suficiente también con 
respecto a la que le precede y a la que le sigue. Cada nivel de madurez responde a su lógica 
intrínseca .. el de los doce nftos sin embargo .. presenta un rasgo especial que Jo caracteriza dentro 
del ciclo del desarrollo humano .. pues troc a kt existencia un conjumo de rasgos de conducta que 
anticipa claramente la madurez del aduho. 

TESIS r.1n11.r 
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TEORIA DEL APEGO 

En el cuadro del funcionamiento de la personalidad en vías de desarrollo se establecen dos 
conjuntos principales de influencias. El primero se refiere a la presencia o ausencia. parcial o 
total. de una figura digna de confianz.a .. capaz de proporcionar la clase de base segura requerida 
en cada etapa del ciclo vital y dispuesta a proporcionarla. Esto corresponde a las influencias 
externas o ambientales. El segundo conjunto se refiere a la capacidad o incapacidad relativas de 
un individuo para.. primero. reconocer cuando otra persona es digna de confianza y está además 
dispuesta a proporcionar una base .. y segundo .. una vez reconocida dicha persona. colabora con 
ella de modo que se inicie y mantenga una relación mutumncntc gratificante. Esto constituye Ja..-; 
condiciones intcrru1s. 

El funcionamiento sano de la personalidad en cada edad refleja.. primeramente. la 
capacidad de un individuo para reconocer figura.os; adecuadas .. aptas y dic;puestas para proporcionar 
una base segura y .. en segundo término, sui capacidad para colaborar con tales figuras en 
relaciones mutuamente gratificantes. Una persona que actúa de un modo sano puede asf cambiar 
de roles cunndo la situación varia. Por una pnnc proporciona una base seguro desde la que su 
companero(a) puede operar: por otra parte está satisfecha de poder confiar en alguno de sus 
compaftcros .. en el sentido de poder proporcionarles una base asi. 

El camino finalmente elegido, de entre Ja gran variedad de sendas inicialmente abiertas a 
todos nosotros, depende de una serie casi infinita de variables.. según se sostiene.. ninguna 
variable tiene efecto de más largo alcance sobre el desarrollo de la personalidad que las 
experiencias del nifto en el seno de su familia. A panir de sus relaciones con ambos progenitores 
con la figura materna durante los primeros meses de vida.. para llegar a las relaciones con ambos 
progenitores a lo largo de la ninez y la adolescencia.. el nifto va elaborando modelos del modo en 
que las figuras de apego suelen componarsc para con él dentro de una amplia variedad de 
situaciones. Sobre esos modelos todas sus expectativas y. por consiguiente, todos Jos planes que 
elabora durante el resto de su existencia. 

Las experiencias de separación de las figuras de apego. sean de escasa o prolongada 
duració~ y las experiencias de pérdidas o amcna7.a...co de separación o abandono actúan todas ellas 
de manera tal que desvlan el desarrollo del camino óptimo. 

No debe suponerse. que las separaciones .. las mncnazas en ese sentido y las pérdidas son 
los únicos agentes que dcsvfan el desarrollo del camino óptimo. De ser correctas las tesis 
fonnuladas. muchas otras limitaciones y fallas de los padres pueden tener idénticos efectos. 
Además. se puede producir una desviación después de cualquier incidente que origina tensiones o 
crisis, en especial cundo su victima es 1m individuo inmaduro a cuyo desarrollo ya sigue un 
camino distinto del óptimo. En consecuencia.. como hechos susceptibles de desviar el desarrollo 
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de un rumbo detemúnado en dirección a otro, las experiencias de separación y pérdida Y las 
amena.zas de aOO.ndono son sólo pane de una serie mucho .más amplia de hechos que provocan 
cambios fundamentales en el espacio vital (Parkes, 1971 b). Dentro de ésta categoría también se 
incluyen hechos que. en dctenninadas condiciones. pueden influir sobre el desnrrolJo de manera 
favorable. 

Son muchas las razones que nos inducen a centrar nuestro atención en las experiencias de 
separación y pérdid~ y en las amenazas de abandono. excluyendo experiencias o incidentes 
fáciles de definir y con efectos fácilmente observables a corto plazo; además., cuando el 
desarrollo sigue produciéndose a Jo largo de un camino gravemente divergente. también poseen 
efectos a largo plazo fácilmente observables. 

En segundo término. y en parte debido a que Jos efectos de incidentes no se circunscriben 
ni género humano sino que tnmbi<!n se advienen en otras especies. se brinda In oponunidad de 
replantear la teoría del desarrollo de personalidad y sus desviaciones. para incorporar ideas 
surgidas tanto de la tradición psicoanalftic.a como de la etologla y la biologfa del des.arrollo. 

En tercer lugar. esos hechos se producen de manera tan frecuente en la vida de nii\os. 
adolescentes y adultos. y constituyen una proporción tan grande de sus fuentes de tensión 
básicas. que ta clara comprensión de sus efectos brinda ayuda inmediata a los especialistas 
encargados de diagnosticar pcnurtmciones de origen psiquiátrico. tratarlas y. en l::i medida de lo 
posible .. prevenirl::is. 

La personalidad humana es, tal vez. el sistema más complejo de todos los existentes sobre 
la tierra. Describir los elementos centrales que la componen. comprender y predecir el modo en 
que habrá de funcionar y. sobre todo, diagramar los múltiples e intrincados caminos que pueden 
seguir el desarrollo de una persona determinada. son tareas que quedan confinadas al futuro. 

Ape¡¡:o. 

De importancia decisiva para el desarrollo de la personalidad es que en los primeros 
tiempos de vida se logra una vinculación fecunda y una satisfacción de la necesidad básica de 
protección y seguridad. Ahí se ponen Jos cimientos para el destino ulterior del nii\o en cuestión 
por que sin vinculación no cabe desvinculación. Sólo cuando el nino ha podido conseguir una 
confian7..a originaria. puede más tarde conrrar en otros y puede desarrollar la confianza en sf 
mismo. Cuando ha percibido bastante amor. también más tarde podrá transmitir amor. Y cuando 
ha cxpcritnentado el apoyo y sostén de sus padres .. podrá aJguna vez desarrollar su propio sostén 
y podrá brindárselo a otras personas. (Bowbly. 1972). 

TESIS CO~J 
FALLA DE OfüGEN 

34 



CAPITULO 11 

Teorias del apego. 

Las investigaciones de René Spitz John Bowbly Y Donald W. Winnicot contribuyeron a una 
mejor comprensión del mundo vivcncia1 del bebé. H: F: Harlow presto mayor atención aún a las 
necesidades instintivas y mediante sus experimentos con simios pcquei\os demostró que para los 
lactantes el agarmrsc a la madre tiene una imponancia primaria.. mientras que el hecho de bchcr 
pasa n un segundo término. 

En esa senda entraron y abrieron su propio camino autores como Annernaric Duhrscn .. 
Thcodor J fcllbruggc. Christa Mc\'cs .. ncrntmrd l lasscnstcin. etc. Sólo en los anos setenta y 
ochenta de este siglo descubrió la ciencia que Ja relación entre hijo y madre cmpicz.a ya antes del 
nacimiento y que ha. de continuarse inmediatamente después. Baste mencionar algunos nombres 
de los científicos: Gustnv JI: Grabcr. 1-lanus y l\1cchthild Papousek. Annclicsc Korncr. Thomas 
Vemy. Sepp Sehindlcr. Stnnislav Grof. cte. 

Desde que la noción de apego fue presentada por primera vez como una manera útil de 
conceptuar una fonna de componamiento de gran importancia no sólo para los clfnicos y los 
psicólogos experimentales. sino también parJ los padres. Durante ese tiempo la teoria del apego 
ha sido enormemente acfarada y ampliada. Los colaboradores más notables han sido Robcrt 
Hindc que. además de sus propias public:icioncs (por ejemplo. 1914). y M:iry Ainsworth que. a 
fines de los ailos cincuenta. ha promo,;do estudios empíricos de la conducta del apego, tanto en 
Áfric:i (1963. 1967) como en Estados Unidos (Ainswonh y Wittig. 1969; Ainswonh y otros. 
1978) y también :iyudó enormemente a desarrollar l:i tcorla (por ejemplo 1969. 1982). 

Ln teoría del apego estti mejor sustentada, aún disponible. del desarrollo socio-emocional 
(Rajccki. Larnb y Obm:ischcr. 1978; P:irkcs y Stévcnson-Hindc. 1982; Sroufe. 1986). 

La teoría del apego es un intento por explicar tanto la conducta de apego con su episódica 
aparición como los apegos duraderos que Jos ninos y otros individuos tienen con otras personas 
determinadas. (Rene Spitz. 1989). 

Entre las principales teorías del apego hay algunas muy conocidas como la teoría del 
aprendi7.aje social. ftcudiarul y la del desarrollo cognoscitivo; existe sin emOOrgo un crúoquc 
teórico nlgo dif'crcntc y muy interesante: In teoría etológica. 

La teorta etológica 

El enfoque etológico al estudio de la dependencia y el apego tiene profundas rafees en 
estudios de los animaJcs en sus ambientes naturales. El rito del acoplam.icnto en muchas 
especies, por ejemplo. está constituido por consecuencias instintivas complejas; cada acción de 
un miembro de la pareja provoca la siguiente acción del otro. John Bowbly sugirió que podría 
existir el mismo tipo de patrón instintivo reciproco en el temprano apego entre el bebé y la 
madre. Tanto el trabajo de Mary Ainsworth como el de H: R: Schaffer se basan parcialmente en 
tal suposición. 
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La noción fundamental es que el bebé viene al mundo equipado con un conjunto de 
scnatcs y respuestas hacia otras que forman lo que Bowbly llama uel comportamiento de apego••. 
El bebé avisa 1a necesidad de ayuda o de contacto llorando .. haciendo ruidos, sonriendo .. etc., y 
fuego nianticnc el contacto con la persona que Jo atiende •i>egándoscle"'".. reteniéndola o 
siguiéndo~ si el bebé ya gatea o e~ Bowbly cree que Ja primera inf'ancia las acciones del 
bebé son provocadas por varias sena.les fijas como la separación o la amenaza. Posteriormente 
sus comportamientos de apego se adaptan más en tal f"'orma que el bebé Jos puede dirigir 
direcuunente a su madre o a la persona que lo cuida. A medida que el bebé se desarrolla emplea 
intencionalmente su repertorio de comportamiento de apego. La agresión trunbién puede tener un 
origen similar y puede ser provocada de una manera muy instintiva por una serie muy particular 
de sucesos. entre ellos la frustración. 

Bowbly. como Ainswonh._ sugiere que la permanencia del patrón instintivo de las 
respuestas depende de la gente que esté alrededor del bebé. Para que se realice una cosa que 
necesita dos factores y si ninguno de ellos responde o si las respuestas no están bien logradas, las 
senales del bebé, el patrón instintivo del bebé no persistirá. 

La teorfa del aprendizaje soclal 

Los teóricos del aprendizaje social, como los teóricos de Ja teoría etológica.. sugieren que 
las dif'crencias individuales del apego resultan de un trato dif'erencial, pero al contrario de 
Bowbly .. ellos no creen en la existencia de patrones innatos de seftales y de respuestas. En vez de 
esto. ellos suponen que el apego del nin.o a la madre está basado en Ja atención que le brinda In 
madre al bebé. La rrmdrc satisface una y otra vez las necesidades del nii'io y gradualmente ella 
que ha sido asociada tantas veces a cosas buenas, como el cambiar los paftalcs. el bano y la 
comida., viene a ser •'Una cosa agradable'\ as[ que el estar cerca de la nmdre es un hecho que 
refuerza al nin.o. Una vez que el bebé ha empezado varios tipos de componamientos asociados al 
apego y a la dependencia.. como ... el apegarse•\ buscar ser al7..ado y pedir ayuda o atención, la 
madre puede reforzar esos componarnientos directamente. ayudando por consiguiente a 
ltUlfltcncrlos. 

El grado de dependencia del niño depende presumiblemente de ta frecuencia del rcfucrL.:o, 
aunque la relación no es sencilla. El bebé que da rcpctidatnCntc scftalcs para llamar la atención 
llorando. pero a quien no se le responde sino después de un buen rato de llanto, puede ser un niño 
más •"pegajosoº. más dependiente que el ni.no que obtiene una respuesta inmediata. 

La teoría del aprendizaje social explica también las diferencias de patrones de relaciones 
especificas de apego o de dependencia. Según este punto de vista los niftos no sólo aprenden a 
distinguir entre varias personas a quien se deben apegar o ser dependiente. sino también la 
manera de provocar respuestas de atención por pane de la otra persona. Algunos padres 
responden al llanto. otros a las demandas de ayuda y otros al componarniento ºpegajosoº etc .• y 
el nifto aprenderá cuáles componamientos son ref"orzados. 
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Son numerosos los nombres que asocian a las teorías del aprendizaje social del apego o 
dependencia. Robert Scars fue uno de los pioneros tntis destacados de tales exploraciones sobre 
la pcrsonatidrut1 particularmente de la dependencia. Figuran otros como Sydney Bijou .. Dono.Id 
Bacr. Albert Bandur~ Richard Waltcrs y Jacob Gcwinz. Entre ellos no reina un acuerdo 
completo sobre los procesos que intervienen. pero todos ellos han señalado la importancia de los 
patrones de rcfuc17..o para ta dctcnninación de 1ns relaciones intcrpcrsono.lcs del nino. asf como de 
otros comportanücntos. Bandura y \Valtcrs dieron además mucho énfasis a la importancia del 
aprcndi.7.ajc por observación. Ellos insistieron sobre el hecho de que el nino aprende muchas de 
sus ha.hilidadcs y de sus patrones de comportmnicnto observando a las otras personas. Se han 
aplicado má..c; a ta tcorf.a del aprcndi7.aje por la obscrv.:i.eión al problema del desarrollo de la 
agresión que al desarrollo del apego. 

Sin embargo. la teoría del aprendizaje social representa cienas dificultades cuando 
tratarnos de explicar los patrones de cnmbio del desarrollo del apego que ocurren en la misma 
secuencia de casi todos los niños. Lo que los teóricos del aprendizaje social han sugerido que las 
madres. como grupo. cmpic7..an a cambiar los patrones de refuerzo al mismo tiempo. 

A pesur de esas dificultades. la teoría del aprendizaje social ha sido la teoría que ha 
ejercido mfls influencia sobre los estudios del desarrollo de la personalidad. Obviamente que el 
p;itrón de respuestas del niño a las otras personas. está influenciado por las respuestas de éstas. 
Los ninos aprenden en efecto a comportarse de Ja manera como agrada a los nduhos y responden 
a esto. Los niños aprenden en efecto a comportarse de Ja manera como agrada a los adultos y 
responden a Jos patrones de recompensa y castigo que se les h:lyan establecido. Los ni.nos 
aprenden patrones de observación. No obstante ésta teoría concuerda en parte con otras teorías. 
Los teóricos etológicos. por ejemplo. dan muy buena cuenta de los orfgencs de los patrones de 
rcspucsta..'"i. mientras que Jos teóricos del aprendizaje social pueden estar en lo cierto sobre el 
mantenimiento posterior de patrones y el aprendizaje de otros nuevos. 

La tcorfa del desarrollo cognosclth•o 

Los seguidores de la teoría del desarrollo cognoscitivo .. tales como Piaget. Bruncr o 
Wcrncr. dijeron muy poco sobre el desarrollo de las relaciones interpersonales en los niftos. Sin 
embargo. recientemente muchos investigadores. de los cuales La"1.Tcnce Kohlbcrg es 
probablemente el más prominente. han empezado a aplicar de una manera general la teoría del 
desarrollo cognoscitivo al desarrollo de los comportamientos interpersonales, incluyendo el 
apego. La idea esencial de este enf"oquc es que ••cualquier comportamiento de un nin.o es una 
fimción del nivel del desarrollo cognoscitivo que ha alcanzado. Una derivación ilustrativa de este 
principio aplicada al apego es la que dice que un nifto no puede desarrollar un apego especifico 
hasta tanto no haya discriminado o reconocido a una persona determinada•• (Maccoby y Master. 
1970). 
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Aquí la primacía la tiene el desarrollo cognoscitivo del niño. El nifto no puede mostrar 
apego hasta que no haya discriminado a su madre de Jas otras personas y hasta tanto no posca 
cierta persistencia del objeto. Claro está en efecto .. que las primeras sei'ialcs de un solo efecto se 
manifiesta en el momento en que el nin.o adquiere aparentemente las habilidades cognoscitivas 
necesarias. Más tarde .. cuando el niño ha empezado a desarrollar cierta noción del concepto del 
tiempo. podrá ser capaz de reconocer por ejemplo, que los preparativos de la madre para 
marcharse .. como coger su abrigo, tornar las tlaves del auto. serán seguidos por su partida y 
mostrará cierta protesta. no cuando la madre se va. sino cuando toma el abrigo. En realidad. tal 
comportamiento ocurre cuando se espera esa conducta. si se tiene como base el comportamiento 
del desarrollo del concepto del tiempo que tiene el ni.no. 

Kohlbcrg no trató de dar una explicación completa sobre eJ desarrollo del apego y sobre 
las relaciones entre tal desarrollo y el de la aparición de lns habilidades cognoscitivas del nino. 
Pero la noción fundmncntnl es intrigante y puede ayudar a explicar In persistencia de Jos patrones 
del dcs:trrollo que parecen estar en la base del crecimiento del apego. Aquf también hay que 
tener en cuenta que este enfoque teórico no se opone necesariruncntc a In teorfn del aprcndi7.aje 
social ni a la tcorfa etológica. Cada una puede explicar un aspecto diferente del proceso total. 

La teorfa pslcoanalfticu 

Sigmund Frcud. ni igual que los etólogos .. dio énfasis a la cualidad instintiva del apego. 
El bebé., según Freud .. viene al mundo equipado con varios grupos de in..o;;tintos .. incluyendo uno 
que tiene que ver con Ja propia conservación (la respiración. el hambre y similares) y otro que 
tiene que ver con la gratificación sexual (en este contexto .. la palabra se""''Ual .. se emplea de una 
manera muy general).. Frcud concibió el apego a los demás como una manifestación de los 
instintos sexuales del nino. El instinto sexual .. en conjunto., esta dirigido n varios objetos en una 
secuencia ftja durante la vida del individuo y en cada etapa la energía sexual (la cual Freud lla.J118 
libido) está concentrada en una sola panc del cuerpo .. en una sola zona crógcna. Las etapas. 
según Freud. son como sigue: 

L'1 etapa anal (de los dos a tres anos): 

El bebé se vuelve cada vez más sensible en In región anal .. los padres empie7.an a insistir 
sobre el aprendiz.aje del uso del retrete y. estos dos f"actores reunidos logran operar el cambio de 
encrgf.a sexual de la zona oral a la zona erógena anal. 

L'1 etapa tñlica (de los tres a los cinco allos) 

Alrededor de los cuatro años ocurre otro cambio de la energía sexual: de la zona anal a la 
z.ona crógcna genital. Según Freud el suceso más importante que ocurre durante la etapa f"álica es 
el llamado contlieto de Edipo. 
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El niño está entre el deseo por su madre y la ansiedad por el poder del padre. Este 
conflicto se resuelve según Freud por la represión de sus sentimientos por la madre y con la 
identificación con el padre. El proceso de identificación. es un proceso de imitación. de 
uincorporación'"• de todo Jo que el padre es: sus comportamientos. sus maneras .. sus ideas. sus 
actitudes y su moral. Al hacer esto. el nino se hace tan similar al padre que este no lo acometerá. 

Este proceso en las nii'las no es muy claro en Jos trabajos de Freud. ni tmnpoco en el de los 
seguidores. Se supone que la nifla considera a la madre como su rival sexual en la atención del 
padre. pero su núedo n la madre es menor (tal vez porque existe menos identificación completa). 
Para la runa la situación es aún distinta. Su apego atCctivo original es también h:lcia In madre. 
mientras que el nii'io cambia el objeto de su apego hacia el padre (la identificación) y sigue 
queriendo n la madre: la nina. tiene que cambiar su amor al padre pero sigue apegada a la madre. 
Se supone que la etapa fálica es de gran importancia para los nii\os como para las nü\as~ por el 
desarrollo de la identificación.. un proceso que Frcud consideró como el centro del desarrollo 
moral~ de los papeles sexuales y del apego. El niño reemplaza el apego inmaduro oral hacia la 
madre por un apego n1ás maduro hacia el progenitor del mismo sexo. 

La etapa de btencia (de los cinco a los doce aflos): 

Frcud pensó que después de la etapa fálica viene una especie de periodo de reposo antes 
del siguiente cambio importante en el desarrollo sexual del nifto. El nino hn llegado 
presunüblcmcnte a cierta solución preliminar de la crisis cdipica así es que ocurre cierta cahna 
después de la tempestad. 

Además coincide con el ingreso a la escuela y ésta nueva actividnd absorbe 
completamente sus energlas. 

La etapa genital (de los doce a los dieciocho anos) 

Los crunbios que se operan en los órganos genitales durante la pubertad despiertan de 
nuevo la energía sexual del nin.o y ocurre dentro de ese periodo un a fonna más mndum de apego 
scxunl. Desde el principio de esa etapa. los objetos sexuales del niño son las personas del sexo 
opuesto .. tnl vez tos profesores o tos (dolos .. o sus campaneros mayores. Algunas personas no 
resuelven completa.mente el complejo edipico y tienen por consiguiente confusión de 
identificación para afrontar las cncrgfil.S sexuales que se dcspicnan en la adolcsccncin. Otras 
personas no han tenido urus etapa oral satisfactoria. y por consiguiente no tienen Wta base de Ja 
relación amorosa pritnaria.. (o la ... eonfianzaH básica .. para expresarlo como Erikson). 

Hoy en din.. la mayoría de los psicólogos evolucionistas no dan gTilll importancia a las 
etapas psicosexualcs tales como las describió Frcud aunque muchos reconocen la importancia de 
Ja secuencia de la maduración que es la base de estas etapas. Algo parecido a la identificación 
parece en efecto ocurrir de los cuatro o cinco aftas. aunque no es del todo obvio que el conflicto 
Edlpico, tal como lo planteo Freud, esté en la base de la identificación. 
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En general., cada una de las teorías trata distintos aspectos del apego., pero ninguna lo 
explica satisf"actoriamentc. La teorla etológica contribuye a ello al explicar que.. desde el 
nacimiento., el nii'io posee varios .... componarnientos de apego•\ En su repertorio y que estos 
pueden provocar componamicntos de atención de la madre. Los teóricos del aprendizaje social 
explican muy bien el temprano y .fuerte apego de la madre., a quien se asocia a muchos refuerzos 
positivos; aplican igualmente las variaciones entre los niftos en su fucnc apego posterior a la 
llllldre., o hacia otras personas. La teoría del desarrollo cognoscitivo., aunque no es de ninguna 
manera completa en ésta árc~ ofrece cicnns sugerencias que pueden contribuir a la explicación 
de los cambios de secuencia de los patrones del apego. relacionando éstos con crecimiento 
cognoscitivo del nifto. La teorfa del psicoanálisis atrae tanto por el proceso de identificación 
como Jos cambios madurativos de la sensibilidad corporal del niño. las cuales afectarán su modo 
de interactuar con el mundo. 

Estos enfoques teóricos no son del todo incompatibles entre si. En efecto. existen muchas 
maneras en que se puede utilizar una combinación de ellos. Por ejemplo. Jos teóricos del 
psicoanálisis creen que el periodo y la identificación consecuente con el progenitor del mismo 
sexo ocurren en un momento detenninado. entre Jos cuatro y los siete anos. "Durante este periodo. 
notaremos un cambio en al apego o dependencia del niño hacia los adultos del mismo sexo. Pero 
quizás los ninos que son más maduros cognoscitivamente avanzarán en ésta secuencia con más 
rapidez que los niftos de un desarrollo cognoscitivo lento. 

La cuestión es que no neccsitanK>s escoger una teoría como la ••correcta.., y rechazar las 
otras. Cada ofrece algo único e imponante y cada una individualmente es correcta en algunos 
aspectos del proceso. 

Tcorfa del apego. 

La teoría del apego fue f"onnulada para explicar ciertas pautas de conducta características 
no sólo de los bebés sino también de los adolescentes y los aduttos. que fue anteriormente 
conceptualizada en términos de dependencia y sobredepcndencia. En su formulación original. las 
observaciones del modo en que los niftos pcqucftos responden cuando se les coloca en un lugar 
desconocido. con gente desconocid~ y las consecuencias que tales experiencias tienen en las 
relaciones posteriores con los padres~ fueron cspeciahncnte influyentes. Históricamente .. la teoría 
se desarrollo fuera de la tradición de las relaciones objétales en el psicoanálisis, pero tainbién se 
ha basado en conceptos de lo. tcorfa de la evolución. de la etología. de Ja teoría del control y de la 
teorfa cognitiva. (Bowbly. 1 772). 

La teorla del apego destaca los siguientes rasgos: 

t.- Especificidad: El comportaniiento de apego está dirigido hacia uno o algunos y determinados 
individuos. por lo general con un claro orden de preferencia. 
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2.- Duración: Un apego persiste habitualmente en una gran parte del ciclo vital. Si bien durante 
la adolescencia Jos primitivos apegos pueden atenuarse y ser suplantados por otros nuevos. 
siendo en a1gunos casos sustituidos por ellos. dichos apegos primitivos no son abandonados 
fácilmente y. por lo gcnerat persisten. 

3.- Intervención de emociones: Muchas de las más intensas emociones surgen durante la 
formación. el mantenimiento. la ruptura y Ja renovación de las relaciones de apego. La 
fonnación de un vínculo se descn"be como enamorarse. mantener un VÚlculo como amar a 
alguien )". perder una pareja como penar por alguien. De modo similar .. W amenaza de pérdida 
dcspiena ansiedad y la pérdidn efectiva ocasiona pena. tristeza; mientras que cada una de estas 
situaciones es posible que despierte ~ rabia. El mantcnimlcnto imperturbable de un vinculo es 
experimentado como una fuente de seguridad y la renovación de un vinculo como una fuente de 
júbilo. Ya que tales emociones son habitualmente reflejo del estado de los vCnculos afectivos de 
una persona. la psicolog(a y la psicopatologfa de los vínculos afectivos. 

Otros aspectos que la teoría del apego subraya son: 

a.- El status primario y la función biológica de los lazos emocionales íntimos entre Jos 
individuos.. cuya fonnación y conservación se supone que están controladas por un sistema 
cibernético situado dentro del sistema nervioso central., utilizando modelos operantes del sí 
mismo y de ki figura de npcgo en la relación mutua. 

b.- La poderosa influencia que ejerce en el dcsarro1Jo de un niño el modo en que es tratado por 
sus padre~ especialmente por una figura materna. 

c.- Que Jos actuales conocimientos sobre el desarrollo del bebé y el niño exigen una teoría de los 
caminos del desarrollo sea más tomada en cuenta. 

Existen algunas fonnas de explicación en la que se afirrn3. que Ja razón por la cual un nii\o 
desarrolla un estrecho vinculo con su madre radica en que ella lo alimenta. Se postulan dos tipos 
de vías. primaria; Ja relación personal calificada "'"'de dependencia"'"· como secundaria. Es decir 
que un nin.o de uno o dos aflos se apegaría con facilidad a cualquiera que lo alimentara y 
evidentemente éste no es el caso. 

Una alternativa es dada por Melanie Klein.. el pecho de la madre se presenta como el 
primer objeto y se coloca el acento en el alimento y en la oralidad, y en ki naturaleza infantil de la 
.... dependencia'". 

0113 vez descartada la vía secundaria -La teoría de Ja dependencia acerca del vinculo del 
nino con su madre y también la alternativa Kleiniana-. Esto condujo al concepto de la conducta 
de apego con su propia dinámica distinta de la conducta y la dinámica de la alimentación o el 
sexo.. las dos fuentes de la motivación humana durante mucho tiempo consideradas 
fundamentales. Este paso contó de inmediato con el gran apoyo de las conclusiones de Harlow. 
según las cuales las crías muestran una marcada preferencia por una tiem.'l "'"madre" ficticia. a 

41 



CAPITULO ll 

pesar de que no proporciona alimento en lugar de una dura que sf lo proporciona (Harlow y 
Zirnmcrmann, 1959). 

La conducta de apego es cualquier fonna de conducta que tiene como resultado el logro o 
conservación de la proxinúdad con otro individuo claramente identificado al que se considera 
mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sunuuncntc obvio cada vez que está 
asustad~ fatigada o cnfcnna. y se siente aliviada con los consuelos y los cuidados. En otros 
momentos. la conducta es menos manificst~ sin embargo saber que In conducta de apego es 
accesible y sensible le da a la persona un fuerte y penetrante scntinücnto de seguridad. y la 
alienta a valorar y continuar la relación. Si bien Ja conducta de apego es muy obvia en Ja primera 
infancia. puede observarse a lo largo del primer ciclo de vida~ sobre todo en situaciones de 
emergencia. Dado que se observa en casi todos Jos seres humanos (aunque según pautas 
variables). se le considera panc integral de Ja ruituraleza humana y como atgo que companimos 
(en distinto grado) con miembros de otras especies. La función biológica que se le atribuye es la 
de Ja protección. 

Al conceptuar al apego de éste modo. como una fonna fundmnental de conducta con su 
propia motivación interna distinta de la alimentación y del sexo. y no menos imponantc para la 
supervivencia. a Ja conducta y a la motivación se tes concede una categoría teórica que nunca se 
les habla dado. aunque tanto los padres como Jos cHnicos durante mucho tiempo han sido 
intuitivamente conscientes de su importancia. Los términos ••dependencia•• y ... 'dependencia de 
necesidadº. que hasta ahora han sido utilizadas para referirse a ellas. presentan serias desventajas. 
En pritncr Jugar .... depcndencia ... tiene un tono peyorativo; el segundo. no supone una relación con 
una carga emocional con uno o unos pocos individuos claramente rcf'eridos. y en tercer Jugar. 
jamás se le atribuyó una función biológica valiosa. 

La distinción que debe hacerse entre apego y conducta de apego. Decir de un nifto (o de 
una persona ma.yor) que está apegado a alguien.,, significa que está absolutamente dispuesto a 
buscar la proximidad y el contacto con ese individuo. y hacerlo sobre todo en ciertas 
circunstancias especificas. 

En contraste .. la conducta de apego se refiere a cualquiera de las diversas fonnas de 
conducta que la persona adopta de vez en cuando par obtener y/o mantener una proximidad 
deseada. 

Es preciso reconocer que. hasta ahora. los estudios provisionales de la relativa persistencia 
de las pautas de apego y de Jos rasgos de fa personaJidad característicos de cada una no se han 
ocupado de niños de más de seis años. Aún as[ dos estudios de cone transversal con adultos 
jóvenes muestran que los rasgos de la personalidad característicos de cada pauta durante los 
primeros anos. también se encuentran en adultos y jóvenes (Kobak y Sccery. 1988. Cassidy y 
Kobay. en prensa: Haz.an y Shaver. 1987); y es muy probable que. excepto en los casos en que las 
relaciones familiares hayan cambiado de tnanera sustancial en el intervalo. se encuentran 
pennancntcmentc presentes con el fin de explicar las tendencias de las pautas de apego al 
convenirse cada vez ncis en una característica del niño .. la teoria del apego recurre al modelo de 
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Jos conceptos operantes ya descritos del si-mismo y de Jos padres. Posteriormente. el lllOdelo de 
sí-mismo que construye también refleja las imágenes que sus padres tienen de él. imágenes que 
están comunicadas no sólo por el modo en que cada uno lo truta,. sino por lo que cada uno le dice. 
Una vez construidos .. estos modelos de un padre y un sí-mismo en interacción tienden a persistir 
y se los da por sentado en grado tal que llegan a operar a nivel inconsciente. 

De acuerdo con esto la teoría del apego explica el desarrollo diferencial de personalidades 
persistentes y mentalmente sanas y también el de personalidades proclives a la ansiedad y a la 
depresión o a desarroJJar un f"also sí-mismo o algurui otra forma de vulnerabilidad a la mala salud 
mental. Tal vez no sea ninguna coincidencia que algunos de quienes abordan algunos problemas 
del desarrollo de la personalidad y de In psicopntología desde un punto de vista cognitivo pero 
también a quienes dan importancia a la capacidad de emoción. por ejemplo Epstein ( 1980.1986) 
y Liotti ( 1986. 1987) hayan formulado teorfas que son realmente compatibles con esta. 

La teoría del apego considera la tendencia a establecer lazos emocionales íntimos con 
individuos determinados como un componente básico de In naturnlez.a humana. presente en f'orrna 
embrionaria en el neonato que prosigue a lo largo de la vida adulta. hasta la vejez. Durante la 
infnnc~ los lazos se establecen con los padres (o los padres sustitutos). a los que se recurren en 
busca de protección. consuelo y apoyo. Durante la adolescencia sana y la vida aduha.. estos laz.os 
persiste~ pero son complementados por nuevos lazos .. generalmente de naturaleza heterosexual. 
La realización del apego. tiene una función clave para la supervivencia.. es decir .. de protección. 
Dentro del mnrco del apego. la capacidad de establecer lazos emocionales íntimos con otros 
individuos es considerada como un rasgo importante del funcionamiento afectivo de la 
personalidad y de la salud mental. 

Una característica importante de la teoría del apego es la hipótesis de que la conducta de 
apego se organiza mediante un sistema de control dentro del sistema nerviosos central. análogo a 
los sistema..; de control fisiológico que mantienen dentro de determinados limites las medida.e; 
fisiológicas tales como la tensión sanguínea y la temperatura corporal. Así. la teoría propone que 
de un modo análogo a la homeostasis fisiológica.. el sistema del control del apego mantiene la 
conexión de una persona con su figura de apego entre ciertos limites de distancia y accesibilidad. 
usando para ello métodos de comunicación cada vez más sofisticados. Como tales._ las 
consecuencias de su aplicación pueden considerarse un ejemplo de los que puede denominarse 
homeostasis ambiental (Bowbly .. 1969.1982). Postulando un sistema de control de este tipo (con 
sistemas análogos que controlan las otras f"onnas de conducta). la teoría del apego contiene dentro 
de si misma una teoría de la motivación que puede reemplazar a las teorías trddicionalcs que 
recurren a una construcción postulada de Ja energía o del impulso. Entre las diversa.e; ventajas de 
la teoría de control está la que presta tanta atención a las circunstancias que ponen fin a una 
secuencia conductual como a las que la inician y ronc a prueba un marco provechoso para la 
investigación empCrica. (Mark Lo ve l. 1976 ). 

La presencia de un sistema de control del apego y su conexión con los modelos operantes 
del sí-mismo y de la figura o figuras de apego que elabora la mente durante la infancia... son 
características centrales del funcionarn.icnto de la personalidad a Jo largo de la vida. 
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P•utas de •Pe&º 

Un aspecto al que la teoría del apego presta especial atención es el papel que tienen los 
p.adrcs de un nino en el modo en que este se desarrolla. Actualmente existen pruebas 
impresionantes de que la pauta de apego que un individuo desarrolla durante los ailos de 
inmadurez -la primera infancia .. la nincz y la adolescencia- está profundamente influida por el 
modo en el que sus padres (u otras figuras de paternidad) lo tratan. (Ainsworth. Blchar,. Waters 
WaU. 1978; Ainswonh. 1985) y ampliados notablemente por (Main. Kaplan y Cassidy. 1985) y 
Sroufc (1983. 1985) en Estado Unidos. y por (Grossmann. Grossmann y Schawn. 1986). 

Tres pautas principales de apego .. descritas en primer Jugar por Ainsworth y sus colegas 
en 1971.. están actualmente bien identificadas junto con las circunstancias familiares que las 
favorecen. Son. en primer lugar .. la paute de apego seguro. en la que el individuo confin en que 
sus padres (o figuras parentales) .. serán accesibles .. sensibles y colaboradores si él se encuentra en 
una situación adversa o atemorizantc. Con ésta seguridad. se atreve n hacer sus exploraciones del 
mundo (constancia en la accesibilidad). (Winnicot. 1981). 

Una segunda pauta es la del apego ansioso resistente en el cual el individuo está inseguro 
de sf su progenitor será accesible o sensible o si lo ayudará cuando lo necesite. A causa de esta 
incertidumbre .. siempre tiene tendencia a la separación ansiosa .. es propenso al aferramiento y se 
muestra ansioso ante la exploración del mundo. Esta paut~ en la que el conflicto es evidente se 
ve favorecida por el progenitor que se muestra accesible y colaborador en algunas ocasiones pero 
no en otras.. y por las separaciones. y como demuestran los dcscubrinücntos clínicos por tas 
amenazas de abandono utilizadas como medio de control. 

Una tercera pauta es la del apego ansioso elusivo. en el que el individuo en que cuando 
busque cuidados recibirá urui respuesta servicial sino que. por el contrario .. espera ser desairado. 
Cuando en un grado notorio ese individuo intenta "ivir su vida sin el wnor y el apoyo de otras 
personas9 intenta volverse emocioruilmente autosuficiente y con posterioridad puede ser 
diagnosticado como narcisista y como poseedor de un falso sí-mismo del tipo descrito por 
Winnicott ( 1960). Esta pauta. en la que está más oculto. es el resultado del constante rechazo de 
la madre cuando el individuo se acerca a ella en busca de consuelo y protección. Los casos más 
extremos son consecuencia de los rechazos repetidos. 

Luego de muchos estudios. Mnit y sus colegas han llegado a la conclusión de que estas 
forttUlS peculiares de conducta se producen en ninos que n1uestran una versión desorganizada de 
una de las tres pautas típicas. a menudo del ansioso resistente (Mnin y Westo~ 1981; Main y 
Solomo~ en prensa). Algunos ejemplos se observan en niftos que han sido maltratados 
fisicamentc y/o parciahncntc descuidados por sus padres (Crittcnde~ 1985). Otros se producen 
en parejas en que la madre padece una fonna grave de cnfenncdad afectiva bipolar y trata al nifto 
de una forma desigual e imprc'\.isiblc (Radkt:-Yarrow y otros. 1985): Incluso otros son 
manifestados por n.iftos cuyas madres aún están ocupadas en el duelo de una figura paterna 
perdida durante su infancia. por aquellos cuyas madres sufrieron de nii\as malos tratos fisicos o 
sexuales (Main y Hcssc. 1986. en prensa). El conocimiento de los orígenes de estas pautas 
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desviadas confinna de Ja manera más clara posible la influencia que ejerce el modo en que los 
padres tratan al nino sobre la pauta de apego de ésta. 

Al subrayar la enorme influencia que ejerce la madre en el desarrolto del nif'io .. también es 
necesario considerar qué factores le han llevado a adoptar ese estilo en sus cuidados. Un factor 
que tiene gran influencia es el grado de apoyo emocional la falta de éste. que ella misma recibe 
en ese momento. Otro es el tipo de cuidados matemos que ella recibió de nifta. Una vez 
reconocidos estos f'actorcs la idea de culpar a los padres se desvanece y queda reemplazada por 
un enfoque terapéutico. Dado que los problemas emocionales de los padres que tienen su origen 
en el pasado y las consecuencias de éstos en los niños. 

Los estudios muestran que cada pauta de apego. una vez desarrollada. tiende a persistir. 
Uno de Jos motivos es que el modo en que un progenitor trata a un nitlo, sea para bien o para mal, 
tiende a permanecer invariable. Otro es cada pauta tiende a perpetuarse a sf misma. Asf un ni.no 
seguro es un nii\o rnás feliz y resulta más gratificante cuidarlo. y tmnbién es más exigente que un 
nifto WtSioso. Un nifto ansioso ambivalente es propenso a las quejas y al aferramiento: mientras 
que in niño ansioso elusivo mantiene In distancia y es propenso a tiranizar a otros ninos. En estos 
dos últimos casos es probable que la conducta del ni.no provoque una respuesta desfavorable por 
panc del padre. con lo que se desarrolla un círculo vicioso. 

Las pruebas demuestran que durante los dos o tres primeros ai\os, la paute de apego es 
una característica de la relación -por ejemplo del nifto con la madre o del nino con el padre- y 
que si los padres tratan al nii'lo de un modo distinto. la pauta cambiará de acuerdo con ella. 
(Sroufe. 1985). 

Los procesos de internnliz.ación son evidentes en un estudio provisional que muestra que 
la pauta de apego caracterlstica de la pareja madre-hijo tal corno se le valora cuando el nino 
alcanza los doce 01Cses de edad puede predecir el modo en que e1 nii'lo se comportará en un grupo 
inf'antil (en ausencia de la madre) tres aftos y medio más tarde. (Sroufc, 1983. Main y Cassidy., 
en prensa.. y en Alemania. Wanncr .. 1986). 

Los niños clasificados como seguramente apegados a los seis ai\os de edad son los que 
tratan a sus padres de una manera relajada y amistosa. entablan con ellos una intimidad fiicil y a 
menudo sutil. y mantiene una conversación. Los nii\os clasificados corno ansiosos resistentes 
muestran una muestra de inseguridad incluyendo tristeza y temor .. y de intimidad alternada con 
hostilidad. que a veces es sutil y a veces manifiesta. Los nii\os de seis años clasificados co1TIO 
ansiosos elusivos tienden discretamente a mantener al progenitor a distancia. Los niftos que a los 
doce meses parecen desorganizados y/o desorientados cinco años n1á.s tarde parecen descanarse 
por su tendencia a controlar o dominar a su progenitor. 

Dentro de las teorías de desarrollo. todas Jas variables del modelo tradicional que recurre 
a fuses del desarrollo están basadns en el supuesto de que. en alguna fase del desarrollo nonnal. el 
niño muestre rasgos psicológicos que en un individuo tnayor serian considerados signos de 
patologla. 
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El modelo de caminos del desarrollo considera que en el momento del nacimiento un bebé 
tiene una serie de caminos que se abren potencialmente ante él,. y que aquel por el cual avanzará 
está determinado en cada 010mento por la interacción del individuo,. tal como es en ese momento. 
con el entorno en el que se encuentra. Cada nifto tiene su propia serie individual de caminos 
potenciales para. el desarrollo de la personalidad,. que excepto en los bebés nacidos con 
determinado tipo de dafto neurológico, influye mucho con Ja satud mental. El camino particular 
por el que avanza está determinado por el entorno en que se encuentr~ sobre todo por el modo en 
que los padres (o los padres sustinnos) lo trata~ y por el modo en el que él responde. 

Los nü\os cuyos padres están capacitados para desarrollar por un camino saludable. 
Aquellos cuyos padres son insensibles. negligentes o rcchazantcs. probablemente se desarrollaran 
por un cmnino desviado en que cierto grado es incompatible con la salud mental y que los hace 
vulnerables a la depresión en caso de que se enfrente a acontecimientos seriamente adversos. 
Aún as(,. dado que el curso del desarrollo posterior no es fijo .. los cambios en que es tratudo el 
nin.o pueden desviar su camino en u7na dirección más favorable o menos favorable. Aunque la 
capacidad de cambio del desarrollo disminuye con los años. el cambio continua a to largo de todo 
el ciclo vitaL de manera que: los cambios siempre son posibles. ésta posibilidad continua de 
cmnbio significa que una persona nunca es vulnerable a cualquier posible adversidad. y también 
que nunca es penneable a las influencias favorables. Es ésta persistente posibilidad de cambio la 
que permite la oportunidad de realizar una terapia eficaz. 

Conccptuall7.acl6n del apc~o. 

En orden cronológico diversos autores conciben al apego como: 

• 1955. Maslo"":· ve el apego como una forma deficiente e inmadura de amor. es decir es 
una forma de amor dependiente para con el otro. 
1958. Harto'"'• hace una definición de apego en términos más psicológicos. refiriéndose 

a él como WUL necesidad por identificar amor. 
1973 .. Bowbly. conceptualiza al apego como cualquier forma de conducta que tiene 
como resultado et logro o la conservación de la proximidad con otro individuo 
clarrunente identificado al que se coru;:idcrn mejor capacitado para enfrentarse al mundo. 
Definición que enfutiza una función biológica de protección. por Jo que casi en todos 
los seres vivos se les ha observado. formando parte integral de la naturaleza hunm.na. 

• 1974. Rubn por su parte define al apego como sinónimo de mnor. remarcando que 
wnbos (el amor y el apego) son componentes 00.sicos en la fonnación de relaciones de 
amor. 

• 1992. Tzcng. lo define como un proceso que implica dinámicas emocionales y 
funciones biológicas que conducen aJ amor romántico; de tal f'onna que los apegos de 
los adultos son sünilares a los apegos infantiles pero que se experimentan diferente de 
acuerdo con las variaciones individuales en las historias de apego. 

• 1-laz.an.. 1987 .. y Bartholomew y Horowitz.. 1991~ coinciden con la Conceptualización 
anterior. en cuanto a que es un proceso de desarrollo que conlleva al amor romántico. 
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• 1994., Martinez Stack. lo define como un elemento básico del amor y un vínculo 
fundamental en las relaciones hUJTIW'UlS.. considerándolo como una relación 
interpersonal. cuya base biológica es resultado de la propia historia evolutiva que se 
viva. Haciendo una distinción entre relación y apego., pues sostiene que son dos 
términos que no deben confundir., pese a que se traslapa una con In otra. Es decir el 
apego se le puede ver como un subconjunto de conductas involucradas en las relaciones. 

Como se puede observar, tales definiciones de apego presentan ciertas semejanzas. En 
primer lugar. se ubican aquellas conceptualizaciones que cnfatiz.an su aspecto biológico. pues 
refieren que el apego es una necesidad biológica en busca de protección y cuidados por la figura 
de apego quien se considera mejor capacitado para enfrentar el mundo (Bowbly,. Manlncz Stack. 
Maslow). En segundo térnúno. se encuentran las definiciones que refieren el apego como un 
proceso producto del desarrollo o cvo:ución de la propia historia individual (Bartholomcw. 
1-lazan.. Martlnez Stack. Tzcng). Finalmente. se observa el aspecto de dependencia que manejan 
algunos autores como panc de la conceptualización del apego (Bowbly. Harlow. Maslow). 

Tipos de apego. 

La observación de relaciones de madres-hijos cuando muestran separación. condujo a 
Bowbly a la siguiente secuencia de reacciones que experimenta el nino ante esa situación. 

a) ..,Protesta ... exhibe dolor. angustia. 
b) ··oescspcranza ... caracterizado por pasividad y tristem (depresión). 
c) ··separación ... caracterizado por dcfensividad hacia y la evitación de que la madre retorne 

(agresión). 

Dependiendo de la reacción que se genere en el niik> por ta separación de la madre o 
figura de apego será el tipo de apego que se desarrolle. es decir. predispone al individuo a 
relaciones similares a Ja que cxpcrinlcntó con su madre. 

Bowbly y Ainsworth. 

Estos autores han identificado tres estilos de apego primarios de acuerdo a Ja secuencia de 
reacciones antes descrita: 

1) El apego seguro. el cual ha sido establecido por la eficacia de la figura de apego. Estas 
personas con este estilo de apego están libres de miedo y ansiedad cuando la figura de 
apego está alejada. porque están seguros y confian en él. Así mismo estos individuos 
pueden a avanzar hacia el desarrollo estable de sus relaciones interpersonales. pues 
soponan relativamente altos niveles de confianza,. interdependencia.. compromiso y 
satisf"acción. 
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El apego de ansiedad /_ ambivalencia.. se caracteriza por una crónica ansiedad relativa 
hacia la figura de apego; no tienen confianza hacia In accesibilidad hacia In figura de 
apego y responsabilidad de éstn, por lo tanto la figura de apego no proporciona 
seguridad. ·· 
El apego de evitación. se caracteriza por una reacción defensiva y rechazo hacia la _figura 
de apego, pues perciben que han sido rechaz.ndos por la figura de apego y. por 
consiguiente se protegen asf mismos rechazando a la figura de apego. 

De tal modo que la bnse de un hogar seguro es indispensable para el óptimo funcio~ento y 
para la salud mental. 

Ba.rtholomev..·. 

Este autor refleja cuatro estilos de apego en adultos., cuya relación con la tcorfn dC Bo~bly 
se fundamenta en los modelos de trabajo intcrnalizados que pueden ser dicotorniz.ados ... ·según este 
autor en positivo y negativo .. dando como resultado cuatro estilos de apego teóricos: 

1) El estilo de seguridad es producto de la combinación de la evaluación positiva de ñ.mbos 
modelos de trabajo intemalizndos (del yo y de la figura de apego) y se cnrncterizn por 
manifestar confort .. intimidad y autonomía. 

2) El estilo preocupado es producto de la alta evaluación negativa del si mismo· y la 
búsqueda constante de la evaluación positiva de los otros. por lo que se caractcriz.a por 
estar constantemente preocupado en las relaciones interpersonales. 

3) El estilo de aleja.miento es producto de la evaluación negativa tanto por sf nüsmo 'como 
por los otros. por Jo que se caracteriza por manifestar una disminución de intimidad y 
mayor independencia en sus relaciones interpersonales. 

4) El estilo temeroso es producto de la disposición negativa hacia la demás gente .. 
protegiéndose de las relaciones interpersonales. evitándolas y manteniendo una sensación 
de independencia e invulnerabilidad. 

Apego y dependencia. 

Varios estudios recientes han dado muy buenas descripciones del desarrollo del apego. 
uno de los estudios más extensos fue realizado por 1-1: Schaffer y P: Emcrson con un grupo de 60 
bebés. De ésta observación se obtuvieron tres fases básicas en el desarrollo del apego. 

1.- El apego indiscriminado: Este empieza muy temprano. El bebé protesta si se Je deja de a1z.ar 
o si se le scp~ pero no parece imponarlc Ja persona que lo cargue o Jo deje de alzar: éste 
pcrfodo duro hasta los siete meses más o menos. 

2.- El apego especifico: Este empieza alrededor de los siete meses o antes y llega a ser muy 
intenso durante tres o cuatro meses niás. El bebé se apega a una sola persona. comúnmente a su 
madre y manifiesta angustia cuando la madre lo deja. Al mes de haber empezado a mostrar esta 
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clase de apego específico aparece el miedo a los extrailos. Parece existir Wla variedad de 
dücrcncias individunlcs en cuanto a la edad en la que cm.pieza esta· etapa..-· 

3.- El apego múltiple: Varios meses después del comienzo del~apcgo cspCclfico.-.el nifto 
comienza a mostrar una generalización de apegos. Primero. tal. vez, una pcrso~ distinta a la 
madre. luego a varias personas: alrededor de Jos dieciocho .meses, la··.inityoria- de· Jos bebés 
muestra cierto apego a varias personas. · ·~ 

Vale la pena mencionar que las edades que dieron Schaffer y Emerson como puntos 
diversos entre las etapas. son solamente aproximativas pues los bebés difieren mucho en la edad 
en Ja que cambian de una etapa a otra. Sin embargo parece existir un consenso general sobre la 
existencia de las tres etapns y sobre el hecho de que la mayoría de Jos ninos pasan por ellas en el 
orden descrito por Schaffer y Emcrson. 

Las diferencias individunlcs dentro de los límites de las tendencias evolucionistas existen 
grandes diferencias entre los ninos. tanto en los momentos de sus cambios de una etapa a otra 
como en la fuerza y .. grado'" de su apego. Ainsworth distinguió en sus estudios sobre el apego 
temprano tres grupos de ninos; los apegados de manera segura. los apegados de manera insegura 
y los de sin apego. Los niños difieren tanto en la fuerza y la calidad de su apego primario. como 
en la prontitud de su gcnerali7.ación a las otras personas. Parecen existir dos gnipos diferentes de 
comportamiento. El primero es el ... patrón•• de pegarse de estar cerca de la persona o de tener 
contacto fisico con ella y de ser alzado. Otros ninos buscan la atención y la aprobación a sus 
actividades. pero no parecen querer permanecer cerca a ella o tener contacto fisico con ella. El 
nino ... pegajoso•• muestra. una fonna menos madura o de dependencia. No pasa de su apego 
especifico al apego gcneraliz.ado que le permite incluir a sus compañeros. por consiguiente el 
nino que busca la atención de las otras personas está desarrollando relaciones recfprocas con sus 
compaiicros desde los dos o tres ai\os de edad mientras que el que está fuertemente apegado (y tal 
vez ingenuo de sf mismo) a los adultos esta retrasado en desarrollar relaciones con sus 
compafteros. 

¿Qué sabemos sobre la pcrsi!>1encia de ese componnmicnto?. Un nii'io que se .. pega•• a los 
dos anos. ¿Será un adulto muy dependiente?. Jcrome Kagan y Ho"·ard Moss realizaron un 
cxccJcntc estudio de largo tiempo: Ellos revisaron la información disponible sobre un gn.ipo de 
ninos con quienes se habfa hecho un estudio longitudinal. desde el nacimiento hasta la edad 
adulta .. encontraron que existía una gran persistencia. por periodos de seis a ocho años .. de 
muchos aspectos de apego y de dependencia. Por ejemplo. Jos ninos que SCbriin la denominación 
de Kagan Y Moss eran altamente '""dependientes emocionalesº (es decir que buscaban Ja 
aceptación. aprobación y afecto de los adultos). en ta edad preescolar muy probablemente 
poseerían aún ese componamiento a los ocho o doce años de edad. Durante la infancia (hasta los 
14 aftos de edad) cxistfa la persistencia de comportamiento tanto en los ninos como en las niftas. 
pero de la infWJCia a la edad adulta la persistencia de esa conducta era mucho más marcada en las 
mujeres que en los hombres. Es decir que si se quiere predecir el grado de dependencia de un 
adulto tomando como base la clase de niño o niña que fue. será más fácil hacerlo con una mujer 
que con un hombre. Los ninos muestran cicna persistencia dentro de la infancia a la edad adulta. 
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con la excepción que un nii\o p.3Sivo puede ser un adulto pasivo. mientras que con las mujeres 
que fueron adolescentes pasivas .. dependientes de los adultos y sin independencia,. fueron adultos 
que dependían de sus padres pero que salieron adelante en situaciones dificiles .. que escogieron 
traba.jos seguros y evitaron riesgos en la elección de sus carreras. Uno de los problemas que se 
presenta al tratar de estudiar la persistencia de un comportamiento en el tiempo es la elección del 
instrumento para medir la misma ºcualidad... en ninos de diferentes edades. Sin embargo es 
bueno saber que en ésta área es nuis frecuente un componnmicnto persistente en las mujeres que 
en los hombres. 

Las diferencias individuales en los bebés existentes en el momento del nacimiento 
probablemente contribuyeron de muchas maneras al desarrollo del apego .. un estudio realiz.ado 
por Chess y Thomas sobre las diferencias temperamentales entre los bebés. distinguieron tres 
patrones que l!D.rnaron: el bebé fácil. el bebé dificil y el bebé reacio. Estos tres patrones se 
asemejan a los patrones determinados por Ainsworth de uapcgo seguro··. uapcgo inseguroº y de 
.. sin apegoº .. lo que sibruicre al menos las posibilidades de que las cualidades temperamentales 
básicas del bebé y las reacciones de la madre a esas cualidades darfnn una base importante para 
el primer apego. 

Scha(fcr y Emcrson también sacaron conclusiones sobre los factores relacionados con el 
grado de apego del nifto con su madre. Encontraron que Jos bebés cuidados exclusivamente por 
su mndrc eran algo más apegados a ellas que los bebés cuidados por otras personas. Además que 
los ni.nos que tcnfan muchas personas que los cuidaran fonnaban más apegos: ellos pasaron 
temprana y fácilmente del apego especifico a1 apego múltiple. Según los estudios parece 
evidente la existencia de una relación entre el comportanticnto de la madre y la cualidad o grado 
de apego del nino hacia ella. 

Después de la infancia.. se dispone de información más dispersa y menos consistente sobre 
los factores que pueden producir diferencias individuales en el apego o dependencia. Se ha 
observado en situaciones experimentales que los niños a quienes se les ha recompensado por un 
eomponarniento de dependencia han refor7.ado su componam..icnto dependiente y que aquellos a 
quienes se ha castigado por su conducta dependiente se muestran posteriormente menos 
dependientes. al menos en situaciones experimentales. 

Ap~o sereno)" el desarrollo de la confianza de sf mismo. 

De acuerdo con algunos estudios como son los de Peck y Havighurst 9 publicados en 1960. 
Se menciona la importancia de la relación existente entre la madurez del carácter y la experiencia 
fumiliar. Así como que sean las que fuesen las pautas de conducta moral y estructura caracterial 
puestas de manifiesto por el nino a los diez anos. es muy probable que ellas sigan en vigencia 
hasta los últimos a.i'los de la adolescencia. De modo similar se descubñó que Jos padres tendían a 
reafirnlar su personalidad de manera coherente con el paso de los aftos. al igual que Jo que ocurrla 
con los hijos: y ello se daba. en particular. en su relación con un hijo determinado. 
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En dos de los estudios basados en muestras de gran tamafto se perfila una relación muy 
clara entre las pautas de desarrollo de la personalidad y ciertas caractcrlsticns de la personalidad 
básicas de los hogares de donde provienen Jos sujetos. Uno de esos estudios es de Rosenberg 
( 1965}. cuyos sujetos eran chicos entre Jos dieciséis y dieciocho anos. Roscnbcrg descubrió que 
el bajo nivel de autoestima se correlaciona de manera significativa con varias mediciones 
relacionadas con cienos súitomas psiquiátricos potenciales .. como. por ejemplo. la sensación de 
soledad .. la susceptibilidad a las criticas. la ansiedad. la depresión, y los síntomas psicosomáticos. 
Por el contrario. un alto nivel de autoestima se relaciona con la confümza que merecen otras 
personas. la participación social activa y In posibilidad de ser elegido como líder. Roscnberg 
descubrió que. en lo que ataftc al nivel de autoestima. los nin.os de padres divorciados tienden a 
salir desf"avorccidos de la comparación con pcquenos que viven en familias no desmembradas. 

Rosenbcrg explica sus descubrimientos postulando una tesis bastante pausible: el divorcio 
o viudez temprana deja a la madre de ninos pcqucnos en una situación dificil y vulnerable. lo que 
a tncnudo la tonui insegura. ansiosa e irritable. y ello a su vez. afecta el desarrollo de la 
personalidad del nifto. Otra circunstancia. que Roscnberg no menciona. es que los hijos 
pcquef\os de madres solas suelen quedar al cuidado de sustitutos durante periodos prolongados y 
sin ninguna estabilidad. 

En otro estudio realizado con chicos de diecinueve aftos en promedio. Megargee. Parker y 
Levine ( 1971 ). informan que se da una relación sistemática entre el grado de socialización del 
sujeto y las características del matrimonio de los padres. Coopcrsmith ( 1977). scftaló que tal 
como ocurrí.a en el estudio de Roscnbcrg. se halló una correlación muy significativa entre el bajo 
nivel de autoestima y Ja ansiedad. Coopcrsmith acentúa por sobre todo. el alto nivel de aceptación 
materna descubierto en las familias de ni.nos con aho grado de autoestima. los descubrimientos 
rebelan que las madres de los niños con alto grado de autoestima los anmn más. y tienen una 
relación más estrecha con sus hijos que las madres de los runos con reducido nivel de autoestima. 
Los padres de los chicos con un alto nivel de autoestima no sólo esperaban de ellos que 
satisfacieran altos estándares. sino que el control paterno era ejercido con cuidado. respeto y 
firrnc-J'..a. mediante la utilización de recompensas. más que castigos. Por el contrario se descubrió 
que los runos con bajo nivel de autoestima no sólo rccibfan escasos cuidados y orientación de sus 
padres. sino que a menudo eran sujetos a castigos duros e irrespetuosos. entre los que contaba la 
pérdida de amor. 

Es muy llamativa la coherencia registrada al analizarse las diferencias existentes entre los 
métodos disciplinarios y cuidados suministrados a los niftos que dan muestras de alcanzar un 
desarrollo favorable o desfavorable. Igualmente llamativa es la coherencia con la que se 
verifican algunas de las mismas dif"crcncias en relación con la clase social. Por ejemplo. se 
descubrió que los padres de clase baja. con menor grado de educación. suelen ser más propensos 
a aplicar castigos severos y arbitrarios. y a ignorar o rccha.7..ar al niflo .. que los padres de clase 
media o mayor educación: por otra parte. los padres de clase baja suelen pasar menos tiempo 
desarrollando actividades conjuntas con sus hijos adolescentes que los padres de clase media. 

r----------·--
TESTS (/t} ~,T 
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En UJ1.3 personalidad bien adaptada se da un equilibrio básico entre la iniciativa y la 
confianza en si mismo. por un lado. y la capacidad de buscar ayuda y utilizar esa ayuda cuando la 
ocasión lo exige. Familias que evidentemente alientan la autonomla de sus miembros pero que 
no a la fuerza. 

Connanza en sf mismo y confianza en los demás. 

Existen tres hipótesis sobre el funcionamiento y desarrollo de ta personalidad. La primera 
sostiene que cuando una persona contla en que una figura de afecto estará disponible para ella 
cuando lo deseé. se mostrará menos propcn.c;a a experimentar temores intensos o crónicos que 
otro indh.iduo que por alguna razón. no pueda albergar tal grado de confianza. La segunda 
hipótesis postula que la confinn.7.a en la accesibilidad y capncidad de respuesta de las figuras de 
apcgo 9 o la falta de confi~ se va forjando gradualmente durante todos los anos de inmadurez. 
y una vez desarrollada. las expectativas tienden n mantenerse prácticamente invariables durante el 
resto de la existencia. La tercera. hipótesis postula que las cxp.:ctativas referentes a Ja 
disponibilidad de las figuras de apego que elaboran diferentes individuos configuran un reflejo 
bastante exacto de sus experiencias reales. 

La persona digna de confian:z.n suministra una base segura a partir de la cual su 
acompaftante puede operar. La persona con auténtica confianza en sr misma. de ningunn manera 
parece ser tan independiente como sugieren cienos estereotipos culturnles. Un ingrediente 
c5encial es fa capacidad par::i confiar plenamente en otros cuando kJ. ocasión lo exige, y saber en 
quién puede confiarse. De ésta manera. una persona con auténtica confianza en si misma puede 
intercambiar los papeles cuando la situación lo exige: en detcnnin::ado momento suministra una 
base segura a partir de la cual puede operar su compañero o compañeros: en otro. está dispuesto a 
tornar. a su vez.. a uno o más de sus compafteros como base. 

Oc esta manera los especialistas consideran que existe decidido acuerdo en torno a ciertos 
principios básicos. La confianza en sí mismo adccua.damcntc fundada. es evidente que no sólo es 
compatible con la capa.cid:id de confiar en otros~ sino que surge de ésta última, y la complementa. 
Ambos. por alladidura.. son productos similares de urui familia que proporciona sólido apoyo a 
sus hijos. mnén de albergar respeto por sus aspiraciones personales. su sentido de responsabilidad 
y su ho:tbilidad para enfrentar el mundo. Lejos de coanar el nacimiento de fa confianza en sí 
mismo del ni.no. entonces._ una base segura y el finnc apoyo familiar la alientan en gra.do sumo. 

Hipótesis sobre el desarrollo del ape¡::o ansioso. 

La amplia serie de hipótesis propuestas con el fin de explicar por qué un individuo en 
panicular se halla propenso a experimentar una ansiedad de separación muy intensa o revelar aho 
grado de dependencia (denominaciones estas últimas del apego ansioso). Las cinco hipótesis 
principales se esbozan a continuación. Dos de ellas acentúan la importancia de los factores 
constitucionales. a saber: 
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CAPITULO 11 

1.- Algunos niños. por constitución., tienen mayores necesidades libidinales que otros., por Jo cual 
son más sensibles a toda ausencia de gratificación. 

2.- En algunos nii'ios. de por s(. el instinto de muerte es mucho más fuerte que en otros. lo que se 
manifiesta en una ansiedad persecutoria y depresiva inusitadamente fuerte (Klein. 1932): 

Tres de las teorías acentúan la importancia de Jos factores ambientales: 

3.- Las variaciones en el proceso del nacimiento y graves situaciones traumáticas_producidas 
durante las primeras scmaru:tS de vida postnntaJ pueden aumentar la respuesta de 
ansicdad(orgánica) e intensificar la ansiedad potcnc~ con lo cual se provocan reacciones más 
severas a los peligros (psicológicos) enfrentados en la vida posterior (Grcenacre. 1941. 1945). 

4.- Algunos niiios son ºmaJcriados'" por exceso de una temprana grotificación libidinal; en 
consecuencia exigen gratificaciones cada vez más intensas. y cuando no las reciben sienten más 
su ausencia (Freud. 1905b. l 9 J 7b: 1926 a). 

5.- Algunos niños se tornan excesivamente sensibles a la posibilidad de una separación o pérdida 
de amor. al experimentar una separación real (Edelston. 1943; Bowbly. 1951) o ser amenazados 
con un abandono o pérdida de amor (Suttic. 1935; Fairbaim. 1941 ). 

Dentro de los estudios realizados al respecto podremos mencionar una investigación 
hecha en 1954 por Stendlcr .. con veinte niftos de scic; anos. Por un lado se hallaban seis pequenos 
que recurrían a la madre siempre que dcbian hacer algo. Por otro .. un grupo de catorce chiquillos 
que no tenían dificultades en hacer las cosas por sf mismos pero que se mostraban trastornados 
por la ausencia de la madre. Los seis niilos que acudian en busca de ayuda provenían de hogares 
estables. Las madres de todos ellos no obstante .. los protegían en exceso y solfan desalcntnrlos a 
que aprendieran a hacer cosa por si solos. De los catorce pcqueilos cuya relación afectiva erJ 
ansiosa .. once tenfan una vida familiar muy inestable. Por consiguiente los resultados que dio la 
investigación se relacionan con el punto de vista según el cual la mayoría (o todos) los casos de 
apego ansioso pueden interpretarse como consecuencia de una serie de separaciones y 
experiencias sintilares. 

Un estudio más vasto .. llevado a cabo por McCord y otros ( 1972) .. encontró que los nii\os 
dependientes en grado extremo eran más propensos a expresar sentimientos de inferioridad9 casi 
el doble de los niilos dependientes fueron clasificados corno objeto de rechazo del padre y/o 
madre. o bien cuando hay comparación con alb"llnos de los hermanos. 

Ncwson scí\ala que.. la mayoría de los pequeños que a los cuatro años temían una 
separación ya habían experimentado alb"llf13 situación de esa índole: ellos mismos o sus madres 
habían sido hospitalizados. o bien había tenido lugar algún otro tipo de separación. Otro estudio 
realizado por Scars ( 1957) en relación con la dependencia es que cuanto más irritable. regaftona e 
impaciente se mostraba la madre cuando el niño solicitaba su atención o se aferraba a ella. más 
dependiente seria la conducta de aquél. Esta correlación se vuelve significativa en el caso de 
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aquellas madres que inicialmente rechazD.ban al niño. pero luego cedían a sus requerinüentos y 
Jos padres que ameruiz:aban con dejar de querer a sus hijos como medida discipünari~ o hacían 
amenn=s de abandonar a su hijo. 

Freud se vio confundido por las muestras de af"ecto y actitud de sobredependencia tan 
frecuente en algunos padres para compcn..c;ar al máximo su hostilidad hacia su hijo o como 
secucln de los propios deseos paternos de aferrarse a aquél. 

En realidad. cuando se investigan esos casos en una clínica familiar de orientación 
psicoanalftica. casi siempre se descubre que la mayor ansiedad del pcqueno con respecto a una 
posible separación y pérdida de amor .. no sólo constituye una reacción a un exceso real de af'ccto 
paterno sino a sus experiencias de tipo prácticamente opuesto. Por un lado están las amenazas 
que se mantienen en secreto. Por otro lado están los casos en que uno de los padres. sea de la 
manera franca o cncubicna.. in·vicncn los roles norm.:lles padre-hijo. En tales circunstancias no es 
el hijo sino el pildrc quien se muestra excesivamente dependiente o. para utilizar el término JTlás 
adecuado. atado a él por un apego ansioso. 

En resumen algunos de los pntroncs de comportailliento de apego más comunes y que se 
ponen de manifiesto en adolescentes y también en adultos. con ejemplos de típicas expcricnci:::as 
infuntiles que probablemente han tenido y que pueden seguir teniendo. Muchos de estos 
individuos que acuden aJ psiquiatra están WlSiosos. e inseguros y ... a menudo. se les define como 
execsivanicntc dependientes o inmaduros. Sometidos u stress tienden a desarrollar sintoJllaS 
neuróticos ... depresiones o fobias. Su reconocimiento muestra que han estado expuestos al menos 
a uno.,, y generalmente a más de uno de determinados patrones típicos de acción parental 
patógena.. que corresponden a lo siguiente: 

1.- Uno de los padres o bien mnbos.,, no responden al comportwniento del hijo destinado a 
provocar que Je impartan cuidados. y/o le descuidan o rechazan activmncnte. 

2.- Discontinuidades en la ansiedad parental. con más o menos frecuencia.. incluyendo periodos 
transcurridos en un hospital u otra institución. 

3.- Amen:J.ZaS persistentes por parte de los padres que no aman al hijo y utilizadas como medio 
para controlarle. 

4.- Anlena:zas persistentes por parte de Jos padres de abandono de la fmnil~ utiliz.adas.. bien 
como método para someter al hijo a disciplina. o como un modo de coaccionar a un cónyuge. 

5.- AnJcnazas por parte de uno de Jos padres de abandonar o incluso de matar al otro. o de 
cometer suicidio. 

6.- Inducir ni niño a que se sienta culpable diciendo que su comportanúento es o será responsable 
de la enfermedad o de la muerte de la madre o del padre. 
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7.- Uno de Jos padres. por lo general la madre., ejercen presión sobre ellos. para actuar como 
figura a la cual apegarse, invirtiendo as! la relación normal. 

Un patrón de comportamiento de apego totalmente opuesto aJ apego ansioso es descrito 
por Parkcs (1973) como de autocoruianza compulsiva. Lejos de buscar el carillo y el cuidado de 
otro~ mantiene una actitud de sujeto duro. sean cuales fueren las condiciones. Estos individuos 
tienden a hundirse cuando están sometidos a stress y a presentar síntomas psicosomáticos o 
depresión. Se presentan situaciones similares a tas del apego ansioso .. pero han reaccionado de 
modo diferente. inhlbicndo el scntün.icnto de apego y el correspondiente comportamiento y 
rccha7.ando., incluso con burl~ cualquier deseo de relaciones estrechas con quien les puede 
brindar amor y cuidados. Son profundamente desconfiados en sus relaciones intimas., les asustn 
tener que fiar de alguie~ en algunos casos por miedo al rechazo y en otros por evitar el 
convenirse en cuidador de alguien más. Al igual que en el apego ansioso existe probablemente 
también mucho resentimiento subyacente. el cual cuando es provocado se dirige a personas más 
débiles. hay también mucho anhelo incxprcsado de amor y cuidados. Un patrón de 
comportanúento de apego relacionado con la confianza compulsiva en si mismo es el de la 
presentación compulsiva de cuidados. 

Estudios sobre la dcprh·aclón y trastornos del canicter. 

La literatura. actual es abundante sobre los efectos de Ja deprivación. Runer (1979) .. ha 
realizado una recopilación de datos sobre la importancia de la dcprivación y las desventajas sobre 
el desarrollo psicológico de los nii\os. Un descubrimiento importante es que dos o más 
experiencias adversas interactúan de modo tal que el riesgo de una perturbación psicológica se 
multiplica. 

Las personas criadas en hogares desdichados o quebrantados cuentan con más 
probabilidades de tener hijos ilegftimos. de convenirse en madres adolescentes. de forrrw.r 
matrimonios desdichados y de divorciarse. Así las experiencias adversas de Ja infancia tienen 
consecuencias de dos tipos. por lo menos. En primer fugar hacen al individuo más vulnerable a 
posteriores experiencias adversas. En segundo. hacen que existan JT1ás probabilidades de que el o 
ella se enfrenten con otras experiencias semejantes. Aunque las primeras experiencias adversas 
so~ con toda la probabilidad. totalmente independientes de la mediación de los individuos 
implicados. es probable que Jos posteriores sean consecuencia de las acciones de él o ella.. 
acciones que se derivan de esos trastornos de la personalidad a los cuales han dado origen las 
primeras experiencias. 

De los diversos tipos de pcnurbaciones psicológicas que pueden encontrarse. al menos en 
pane. en una u otra pauta de privación de cuidados matemos. Jos efectos sobre la conducta 
parental, y por lo tanto sobre la generación siguiente son. en potencia. los JT1ás graves. Bowbly 
(1973). De Lozicr(1986). 
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Al considerar las posibles causas del trastorno psiquiátrico en la infancia,, los psiquiatras 
inf"antiles advinieron muy pronto que aquellos antecedentes que presentaban una incidencia más 
importante eran. o bien una ausencia de la oportunidad para establecer vínculos af'ectivos .. o bien 
prolongadas y quizá repetidas rupturas de vinculas ya establecidos (Bowbly, 1951, Ainsworth, 
1962). 

Se ha observado durante reiteradas ocasiones que dos síndromes psiquiátricos y dos clases 
de sfntomas asociados van precedidos por una elevada incidencia de rupturas de vfncuJos 
afectivos. durante la infancia. Los síndromes son: Personnlidad psicopática (o sociopática) y 
depresión; tos síntomas consisten en delincuencia persistente Y suicidio. 

El psicópata (o sociópata) es aquel, aun no siendo psicótico o subnonnal. incurre 
pcrsistcntemente en: 

1.- Actos en contra de la sociedad, por ejemplo: crímenes. 

2.- Actos contra la famllin, por ejemplo negligencia. crueldad, promiscuidad sexual o perversión. 

J.- Actos contra sí mismo. por ejemplo adicciones. suicidio o tentativa de suicidio. 
abstcnciorúsmo laboral reiterado. 

En tales personas, b capacidad para establecer y mantener vínculos afectivos está. siempre 
trastornnda y en no pocos casos destaca su ausencia. Es frecuente que la irúancia de estos 
individuos hayn estado profundamente alterada por el fallecimiento. divorcio o separación de tos 
padres.. o bien por otros acontecimientos que dieron lugar a la ruptura de vfnculos, con una 
incidencia de tales alteraciones mucho más elevada que la que se encuentra en cuaJquier otro 
grnpo comparable, ya correspondiente a la población general. o bien a casos psiquiátricos de otro 
Indo le. 

En un estudio realizado por Crafl. Scthcnson y Granger (1974) adoptaron como criterio 
una ausencia de la madre o del padre (o de ambos) nntes de que el nin.o cumpliese diez aftos. De 
76 varones ingresados en el hospital especial para psicópatas agresivos_ no menos de un 65% 
habfrl.n tenido tal experiencia. En un estudio de varios grupos comparativos. Craft muestro cómo 
awncnta la incidencia de este tipo de experiencia inf"antil con el grado de comportamiento 
antisocial manifiesto por miembros de un grupo. 

Otro grupo psiquiátrico que muestra una incidencia muy elevada de pérdida de seres 
queridos durante la infancia es de los pacientes suicidas tanto los que intentan suicidarse como 
quienes lo logran. Tales pérdidas tuvieron Jugar. con más probabilidad .. durante Jos primeros 
cinco anos de vida y no se trataba solamente del fallecimiento de la madre o del padre., sino 
también de otras causas persistentes. sobre todo por ilegitimidad y divorcio. Los pacientes 
suicidas suelen parecerse en ese aspecto a los sociópatas y diferenciarse de los depresivos. 
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De Jos múltiples estudios que informan de una incidencia muy elevada de pérdida de seres 
queridos durante la infancia entre los sujetos que intentaron suicidarse se encuentran los de Bruft! 
(1962). Grcer (1964) y Kcssel (1985). En las tentativas de suicidio se observó que quienes 
hablan sufrido pérdidas parentales antes de cumplir quince anos diferfan significativamente en 
determinados aspectos de aquellos en los que había sucedido así. Una de tales diferencias. junto 
con otros hallazgos. es que los que habfan sufrido tales pérdidas durante la irúancia eran 
diagnosticados nlá.s frecuentemente como sociópatas que los que no las habfan padecido. 

Otro estado que va asociado con Ja incidencia significativamente elevada de pérdida de 
progenitores durante ta infancia es In depresión. El tipo de pérdida experimentada. sin embargo. 
tiende a ser de una índole diferente a la ruptura general de la familia típica de las infancias de 
psicópatns y de sujetos que intentan suicidarse. En primer lugar. en la infancia de depresivos. la 
pérdida es debida con mayor frecuencia a fallecimiento de la madre o del padre. que a 
ilegitimidad .. divo:-cio o separación. En segundo lugar en los depresivos. la incidencia de pérdida 
tiende a aumentar durante el segundo quinquenio de la nii'tiez y en algunos casos también en el 
tercero. Hallazgos de esta lndolc han sido comunicados por F. Brown (1961). Dennehy (1966) y 
por Hill y Price (1967). Se señala que Ja pérdida de un progenitor debida a fallecimiento sucede 
con una frecuencia aproxinlada dos veces mayor en un grupo de depresivos. que en la población 
total. 

En varias clases de estados patológicos. se han visto actualmente que las incidencias 
awncntndas de vínculo afectivos rotos incluyen tanto la vinculación con et padre con la madre y 
se han observado tanto durante los años comprendidos entre ta edad de cinco y catorce ailos. 
corno durante Jos cinco primeros anos de vida. Por otra pane. en los estados más extremos: 
sociópatia y tendencias suicidas. no sólo es prob.,ble que haya tenido lugar en etapas precoces de 
la vida una pérdidn permanente. como que el nifto haya soponado a continuación repetidos 
cambios de figuras parentales. 

Et nii'tio en edad inferior a los seis años atribuye mucho valor a la obediencia y aJ respeto 
de las reglas por el solo hecho de que éstas provienen de Ja autoridad del adulto. Hacia tos seis
sietc aflos. en cambio. la adquisición de critcños de juicio. fundados en un concepto de justicia 
distributiva .. pero sobre todo el desarrollo de la capacidad de juzgar las intenciones ajenas y de 
ponerse en el lugar de los otros .. le dará una nueva visión de las relaciones familiares. Se dice que 
Jos padres que mahratan tienden a reaccionar a Ja separación con ansiedad y rabia. (DeLozier .. 
1982). 

Según Bowbly la rabia es una respuesta idónea para mantener y proteger aquellas 
relaciones especificas y vitales para el individuo .. como la relación con un compatlero sexual. con 
los propios padres y con el hijo. ºGran parte de la violencia inadt..~uada de la fmnitia•• no es mas 
que una visión distorsionada y desproporcionada de un componamiento de apego por un lado~ y 
el comportamiento de crianza por el otro. En oca..c;;ioncs el progenitor que maltrata reacciona con 
rabia. hostilidad .. no sólo por causa de sus experiencias pasadas. sino también porque percibe 
corúusamcntc que está excluido de la coalición que se ha establecido entre el compañero y su 
propio hijo. 
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Winnicon habla sobre la tendencia antisocial que presentan los individuos,, como producto 
de una separación o dcprivación. considera que en su definición más simple. la tendencia 
antisocial es un intento de plantear un reclamo. Normalmente se otorga lo reclainado. En 
psicopatologf~ el reclamo es una negación de que se perdió el derecho a plantear reclamos. En la 
conducta antisocial patológica. el niño antisocial se ve impulsado a remediar la f'alla olvidada y a 
obligar a la ramilia y a lil sociedad a h:tcer otro tanto. La conducta antisocial corresponde a un 
momento de esperanza en un nifto que en otras condiciones se siente desesperanzado. La 

tcndencfo. antisocial nace de una deprivación; Ja finalidad del acto antisocial es remediar el ef'ccto 
de la dcprivación ncgdndoJa. La dificultad que surge en la situación real tiene dos aspectos: 

1.- El niflo ignoro cu:!.1 fue la dcprivación original. 

2.- La sociedad no esta dispuesta a tener en cuenta el elemento positivo de la actividad antisociaL. 
en parte porque Je molesta verse agraviada o dnnada. pero también porque no es consciente de la 
imponancia de este punto. 

¿Del porqué algunos individuos se recuperan en gran medida o completamente de las 
e><pcriencias de separación y pérdida. en tanto que a otros. en apariencia. les resulta imposible 
lograrlo? 

En los seres vivos Ja variación de . las respuestas es la rcgJa9 y la explicación suele ser 
dificil de hallar. sin embargo las condiciones que dcscmpcnan cieno papel al respecto pueden 
agruparse en dos categorías centrales. 

a.- Las intrínsecas a la separación en si. o estrechamente relacionadas con ella. en panicular las 
condiciones en que se cuida al nifto en ausencia de Ja madre. 

b.- Las presentes en la vida del pcquei\o durante un periodo más prolongado; en particular sus 
relaciones con Jos padres durante los meses o anos anteriores y posteriores al hecho. 

Hay abundantes pruebas de que cuando un hijo ha permanecido lejos de su hogar en un 
lugar cxtrafto y al cuidado de personas desconocidas. siempre sigue albergando temor de que lo 
alejen nuevamente del ambiente fanúliar. No cabe duda de que aunadas a la ausencia de la madre 
hay una serie de variables que intensifican el grado de perturbación. Por ejemplo. cuanto más 
cxtrailo sea el ambiente y la gente que lo rodc~ o cuando más doloroso sea el procedinüento 
médico. más asustado tiende a sentirse el nitlo y mayores serán las perturbaciones que revele. 
tanto durante como dc...~pués de la separación. No obstante. al determinar la secuencia de protesta. 
desesperación y desapego. una de las variables claves es la presencia de la madre. 

La teoría del apego es un modo de concebir la propensión que muestran los seres 
humanos a establecer vfnculos sólidos afectivos con otras personas determinadas y explicar las 
mídtiplcs fonnas de trastorno emocional y de alteraciones de la personalidad. incluyendo 
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aquf. la ansiedad .. la ira. la depresión y el apartamiento emocional. que ocasionan la separación 
involuntaria y la pérdida de seres queridos. 

La ira una respuesta a la separación. 

Se ha hecho referencia de manera reiterada a la ira que provocan la sepa.ración de una 
figura paterna a las amenazas de separación. Un estudio realizado por Heinicke y Westhcimer 
(1966) advirtieron que cuando se comparó a los niños separados de sus padres con un grupo de 
contraste de pcqucnos que habían pcnnanecido en sus hogares. se puso de manifiesto la 1113yor 
tendencia de los niftos separados de sus fanlilias de responder con agresividad. Después del 
retomo al hogar los niflos ya se mostraban panicularmcntc agresivos. No obstante .. a partir de los 
informes de las madres resultaba evidente que durante los meses siguientes al regreso a sus 
hogares varios ninos siguieron dando muestras de hostilidad en especial hacia la mndrc. Otros 
niftos untcrionnente separados dieron muestras de una intensa ambivalencia. (Burlingham y 
Freud. 1944. Robertson 1958. Ainsworth Y Boston 1952. Bowbly 1956. Heinickc 1966, Moorc 
1971). 

Ira funcional y no funcional. 

Aunque n veces In conducta agresiva de un niftio que ha experimentado una separación 
parece dirigirse de manera indiscriminada hacia todo el mundo .. a menudo se dirige hacia uno de 
los padres o un sustituto paterno .. como expresión de su ira por el modo en que se le ha tratado. A 
veces. en esos estallidos de cólera surgen atisbos de cspcran7..a: en otras oponunidades se ocuha 
la desesperación. Ocasionalmente la hostilidad infantil hacia uno de los padres adopta una fonna 
de reproche., por haber estado ausente cuando se Je necesitaba. Robenson ( J 952). 

En varios de sus trabajos Bowbly centra su atención sobre porque Ja ira surge con 
frecuencia después de una separación. no sólo en niftos sino tantbién en adultos., la función 
biológica que cumple la ira según Bowbly son las dos funciones siguientes: Primero puede 
ayudar a derribar las barreras que obsu1culi?..a.n Ja posibilidad de reencuentro; segundo .. puede 
desalentar a la persona amada. evitando que se marche. (Bowbly. 1985). 

Siempre que la pérdida sea pennanente. como cundo se produce el fallecimiento., por 
necesidad la ira y la conducta agresiva no cumplen función alguna. La razón por la cual se 
presenta es que la persona no cree en las etapas tempranas del duelo que esa pérdida es 
permanente., por tanto continúa actuando como si todavía fuera posible un reencuentro. La ira se 
dirige no sólo a la persona perdida~ sino también a cualquier persona que sienta que puede haber 
estado implicada en esa separación. 

En su forma funcional la ira se presenta como una serie de reproches.. una conducta 
punitiva cuyos objetivos fijos son facilitar el reencuentro con Ja figura de afecto y evitar toda 
ulterior separación. Por tanto aunque la ira se dirija hacia uno de los progenitores., sirve para 
foniticar. y no para romper el la7...o de afecto. 
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La ira no funcional se produce siempre que un ser humano .. nifto o adulto .. se muestra. 
enojado de manera tan intensa o persistente con otro ser a quien lo une un vinculo de afecto. que 
éste se debilita.. en lugar de reforzarse. y se produce el alejanúento de esa segunda persona. La 
ira es también no funcional cuando los pensamJcntos o estallidos de cólera traspasan el limite 
entre la disuasión y la conducta vengati~ cuando pasa de un reproche a una malicia generada 
por el odio. 

La experiencia clírúca sugiere que las situaciones de separación y pérdida son susceptibles 
de provocar contra una figura de apego un estallido de cólera que transpone el umbral de 
intensidad funcional y6 se torna no funcional. Lns separaciones. en particular cuando son 
prologadas o repetidas._ ejercen un efecto dual. Por un lado~ surge el enojo; por otro disminuye el 
amor. Las respuestas de cólera más violenta y no funcional probablemente surjan en los niños y 
adolescentes que no sólo experimentan separaciones reiteradas sino que. de manera constante. se 
hallan expuestos a amenazas de abandono. La importancia de tas amenazas de ésta índole es que 
por un lado aunque el nit\o experimente ira por estas. reprima su estado por no provocar el enojo 
de los padres. La ira se reprime por lo común y se dirige hacia otros blancos. Ello explica 
también por que el nin.o o adolescente que siente terror a que lo abandonen suele quejarse de que 
alguna otra cosa le produce temor. sea la oscuridad. los truenos o la posibilidad de un accidente. 

Los estudios efectuados indic~ que los nii\os que crecen en el seno de hogares estables 
suministran et doble o el triple de respuestas de zozobro y preocupación que de respuestas 
dictadas por la ira y la sensación de culpa por lo que sucede. Por el contrario los niños 
pcnurbados que experimentan separaciones prolongadas y/o repetidas. muchas de ellas como 
consecuencia de ser rechazado por la farn.ilia. suministran por lo menos tantas respuestas de enojo 
y culpa como de zozobra e inquietud. Otro aspecto intponante es que en ocasiones el nino está 
seguro que hará todo lo posible por arreglárselas el solo. es decir. que alcanzará una autonomía 
que será frágil. condición a la que Winnicott (1955) describe como si mismo falso. 

Se visualiza al periodo de separación )' las amenazas proferidas en ese sentido. así como 
otras fonnas de rechazo. como causantes. en un niño o en un adulto. de una conducta 
cara.eterizada por Ja ansiedad y la ira. Ambas se dirigen hacia la figura de afecto; el apego 
ansioso tiene como fin mantener hasta un punto máximo la accesibilidad de la figura de apego; la 
ira constituye tanto un reproche por lo ocurrido como un medio de evitar que se produzca 
nuevamente. Por consiguiente. el amor. la ansiedad. la ira y a veces el odio suelen ser 
provocados por la núsrna persona. Como resultados. son inevitables los conflictos penosos. 

Los psicoanalistas se han interesado por la interrelación que existe entre el amor. temor y 
el odio. ya que en los trabajos clinicos es común dar pacientes cuyos problemas emocionales 
parecen surgir de una tendencia a re~'"J>Ondcr hacia ta figura de apego con una combinación de los 
tres elementos: profundo sentimiento de posesión. ansiedad intensa e ira igualmente intensa. Con 
no poca frecuencia se producen circulas viciosos. Un incidente de separación o rechazo provoca 
la hostilidad de una persona y conduce a pensamientos y actos hostiles dirigidos hacia la figura 
de apego aUDlCntan en grado sumo el tcn10r a ser rechazado aún más. o incluso de perder por 
completo a la figura amada. 
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La razón por la cual )¡¡ ansiednd generada en torno a una figura de afecto y la hostilidad se 
dan juntas con tanta frecuencia se deberla, por consiguiente .. a que ambos tipos de respuesta son 
provocados por el mismo tipo de situación; y en menor grado,. a que una vez provocados con 
intensidad, cada respuesta tiende a agravar a Ji:l otra. Como resultado, tras las experiencias 
repetidas de sepa.ración es común que una persona desarrolJe una conducta de apego sumamente 
ansiosa y posesiva aurutd a una a..rrmrg::i cólera que dirige contra la figura de apego, y a menudo 
combina ambas con una preocupación Uerus de ansiedad acerca de ta seguridad de es:i figura. 

Debido a esta tendencia a reprimir y/o dirigir en otra dirección (desplaz.ar) la ira y 
hostilidad dirigidas inicialmente contra la persona amad~ as( como atribuir el enojo a otros en 
vez de sf mismo (proyección}. asi como por razones9 las pautas y equilibrio de respuestas 
dirigidas hacin una figura de afecto pueden distorsionarse y entremezclarse en grado sumo. Por 
añadidura. como los modelos de figuras de apego y expectativas en tomo a su conducta se 
elaboran durante los nftos de la infancia v tienden. de ahl en adelante a no sufrir modificación 
alguna la conducta actual de una persdna puede explicarse. no en función de su situación 
presente. sino también por las experiencias tempranas. 

Temor. 

Según Frcud solo se busca a la madre. por ejemplo. en la medida en que permite reducir 13 
tensión acumulada que surge de impulsos fisiológicos insatisfechos. y se le cxtrafla únicamente 
por que se teme no poder ali'viar la tensión. Fue ese supuesto el que llevo a Frcud a la 
conclusión de que la razón por ta cual et bebé de brazos desea percibir la presencia de la madre 
reside simplemente. en que por experiencia ya sabe que aquella ha de satisfacer todas sus 
necesidades sin demora.. por 4ftadidura.. eso lo llevó a elaborar In tesis de que en úhimn instancia. 
ºla situación de peligro es una situación identificable de desamparo. recordada y previstaº. 

El aspecto central en que difieren los paradigmas antiguos y actuales reside en su relación 
con la teoría de la evolución. Esta teoría no de!;penó el interés de Frcud. quien manifestó sus 
preferencias por el vitalismo de Lrunark. El paradigma adoptado por Bo'\'\.'bly se basa en la teoría 
de la evolución comúnmente acepta.da y por consiguiente coincide con la biologfa moderna. 

Desde el punto de vista freudiano. (por ejemplo. el hallarse solo. o en la oscuridad. o 
rodeados de extrallos) un temor provocado por peligros desconocidos habrá de juzgárselc como 
de carácter neurótico. Según Ja perspectiva evolucionista.. se ha descubieno que. con no poca 
frecuencia. las condiciones que provocan temor tienen relación general aunque sólo indirecta con 
lo que. en realidad podría herirnos o causarnos dai'io. Supone que la tendencia a reaccionar 
experimentando temor ante cada una de estas situaciones comunes (la presencia de ex"tra.f1os o 
animales. el n.ipido acercamiento. la oscuridad. los ruidos fuertes y ta soledad). Se interpretan 
como el rcsuhado del desarrollo de una serie de tendencias genéticamente determinadas que 
cicnamcntc redundan en una disposición a enfrentar peligros reales. 
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Dichas reacciones son propias no sólo de los aniinales. sino del ho~bre, y funcionan no 
sólo en la infancia sino durante toda su vida~ Desde una pcrspcctivll tal, el temor a una 
separación involuntaria de una figura de apego en cualquier fase del ciclo vital deja de plantear 
un oscuro enigma paro convenirse, por el contrario en una respuesta instintiva provocada por una 
scftal natural de creciente peligro. 

Las conductas insph:adas por el temor son previsibtérñente ·de t~e~· tipos: a)inmovilidnd. b) 
aumento de Ja distancia de cieno tipo de objeto, e) aumento -de la proximidad a otro tipo de 
objeto. 

La conducta que reduce la distancia de las personas u objetos que supuestamente 
suministran protección. no es otra que la denominada apego. Parn la conducta que tiende a 
aumc11tar la distancia de personas y objetos supuestamente amenazadores resultan convenientes 
los términos retracción. huid~ y evitación. Para In conducta que provoca inmovilidad se utiliza 
Hinmovilización~. 

No es de sorprender que la conducta de apego y la de retracción se den juntas con suma 
frecuencia. Ambas cumplen una función: La de protección y también ambas se prcscntnn 
inducidas por el tLarnor. En lo que se distinguen es que la conducta de apego puede también ser 
activada por ejemplo por la enfermedad o fatiga. como por una situación que provoca miedo. Se 
observa de manera reiterada que la conducta de apego prima sobre la conducta de alejamiento. 

Una situación especial en la que se produce un conflicto entre la conducta afectiva y la 
conducta de alejamiento.. es la que se produce cuando In figura de apego es también la que 
provoca el temor. al recurrir., quizás amenazas o actos de violencia. En esas condiciones las 
crfaturas más pcqucnas. pcncnezcnn o no ar género humano. no suelen huir de In figura hostil 
sino. por el contrario a aferrarse a ella. Esta propensión puede descmpci\ar un rol de importancia 
en los denominados pacientes fóbicos. cuya capacidad para dejar sus hogares suele darse en 
respuesta a la actitud amenazadora de sus padres. 

Et término alarma se utiliza cuando se trata de emprender la retirada. Cuando se busca a 
la figura de afecto pero no se da con ella o no se puede alcanzarla. se empica et vocablo 
"ansiedad-. 

Algunas de las situaciones que provocnn más frecuentemente temor son: 

1.- El ruido y los incidentes relacionados con él. 
2.- Las alturas. 
3.- Las personas desconocidas o las personas conocidas que visten ropas extraftas. 
4.- Los objetos y ambientes cxtraftos. 
S.- Los animales. 
6.- El dolor o las personas asociadas a él. 
7.- Quedarse solo. 
8.- La oscuridad. 
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9.- La separación,. dcsplazanücnto repentino o f"aita de apoyo. 
10.- La muerte. 

El temor a la separación. 

CAPITULO II 

La respuesta de temor suscitada ante Ja inaccesibilidad de la muerte puede muy bien 
considerarse unn respuesta adaptativa básica. (Bowbly, 1989). 

Dentro de las gcncmlidadcs que se han realizado son: 

l.- Es pcrfcctnmentc posible que la respuesta a la inaccesibilidad de la madre se desarrolle 
durante la ontogenia. sin ncccsid3d de que se produzca aprendiz.aje alguno. 

La túpótcsis Frcudiana considera que el temor a la ausencia de Ja madre nace cuando el 
bebé aprende que. al hallarse ausente Ja progenitora sus necesidades íISiológicas no podrán ser 
resucltns. 

2.- Las tcorfns propuestas por Klein .. las cuales presuponen un funcionamiento cognitivo aun más 
complejo. (compatible con la tcorfa de la conducta de apego). senalan que, ... Cuando el bebé no 
siente ni hambre. frío o dolor. Jos medios rná..o; eficaces para poner fin n su llanto son. por orden 
de importanci~ el acto de acunarlo .. la succión sin fines alimenticios y el sonido de una voz. En 
vista de lo expuesto podría argumentarse que el bebé aprende que la presencia de la madre tiene 
relación con su propia comodidad. en tanto que su ausencia siempre rcsuha inquietante. Kcsscn 
Mandlcr ( 1967). 

3.- Un bebé demuestra una aprensión mucho más intensa de las situaciones que influyen temor~ 
como lo desconocido. el acercamiento de alguien o de algo, Jos ruidos fuertes. etc ... en ausencia 
de Ja madre que cuando ésta se halla presente. Tras varias experiencias de ese tipo la ausencia de 
la rruidrc en sf podrfa provocar temor. en virtud. una vez ll'Uis. de un proceso de aprendiz.aje por 
asociación. 

Los estudios demuestran que Jos niños que han recibido adecuados cuidados maternos y 
que. por consiguiente no habrían tenido ocasión de experimentar una 7.0zobra o temor intenso .. 
son los menos susceptibles de responder con muestras de temor ante situaciones de todo tipo .. 
entre ellas la separación en tanto que los pcquenos que han pasado por experiencias sumamente 
perturbadores e inquietantes en ausencia de la madre sue1cn ser más susceptibles de experimentar 
temor .. en particular ante la posibilidad de una nueva separación. 

Jcrsild y Holmcs ( 1935). y los Ncwson ( 1968). señalan que las arne1137.as de separación de 
Jos padres~ pueden adoptar varias fonnas. Puede amenazarse al nino con expulsarlo de Ja casa. o 
decirle que alguien se lo llevará, o que la madre se marchará dejándolo solo. Hay razones para 
ercer que muchos niflos se hallan expuestos a amenazas de ésta fndole .. y se podrá suponer que 
dichas amenazas desempeñan un papel mucho más importante en aumentar la propensión de la 
persona a cxpcrirncmar. 
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Existen tres postulados fundamentales para la tesis de separación arectiva; el prUnero 
afinna que; cuando un individuo confla en contar con la presencia o apoyo de la figura de apego 
siempre que la necesite .. será mucho menos propenso a experimentar miedos intensos o crónicos 
que otra persona que .. por una razón u otra no alberga idéntico grado de confian7.a. El segundo 
postulndo hace referencia al periodo sensible durante el cual se desarrolla esa confianza. Se 
sostiene que esa confianza en la disponibilidad de las figuras de afecto., o la f"aha de cUa. se va 
adquiriendo gradualmente en los años de irunadurez (infancia y adolescencia) .. que sean cuales 
fueren las expectativas desarrolladas durante esos al'los .. tienden a subsistir sin mayores cambios 
durante el resto de la existencia. El tercer postulado atañe el papel que desernpefta la experiencia 
real. La.e; diversas expectativas referentes a Ja accesibilidad y capacidad de respuesta de In figura 
de apego fijadas por distintos individuos durante sus años inmaduros constituyen un reflejo 
relativamente fiel de sus experiencias reales. 

Ansiedad de separación. 

Del estudio de la bibliografia especializada se desprende que existen seis enfoques 
principales del problema de la ansiedad de separación: tres de el1os son las comrapnrtes .. aunque 
no siempre necesarias~ de teorías referentes a la naturaleza del apego que une al nii'lo con su 
madre. A continuación se citan esos enfoques según el orden en que han recibido In atención de 
los psicoanalistas: 

1.- El primero propuesto por Freud en tres ensayos ( 1950) .. es un caso especial de la teoría 
general de la ansiedad n la que se adhirió el padre del psicoanálisis desde 1926. como resultado 
de su estudio sobre la ansiedad neurótica ( 1985)~ Frcud había f"ormulado la tesis de que la 
ansiedad morbosa se debe a la tran.c;fonnación en ansiedad de una excitación sexual de origen 
somático que no puede descargarse. La ansiedad que podernos observar se separa a un bebé de 
una persona a quien mna cs. según Frcud. ejemplo de ello~ ya que en dichas circunstancias la 
libido infantil sigue siendo insatisfecha. y sigue una transfonnnción. Esta teoría puede 
denominarse de la .,.libido transfonnada··. 

2.- La ansiedad puesta de manifiesto por los niilos pequei'ios al separarse de la madre reproduce 
el trauma del nacimiento. de tal modo que la ansiedad del nacimiento es el prototipo de toda 
ansiedad de separación experimentada posteriormente. Siguiendo a Rank ( 1924). esta teoria 
puede denominarse del •"•trauma del nacimientoº. Es la contrapane de la teoría de los deseos de 
volver al vientre materno. que explicarla el vínculo de afecto infantil. 

3.- En atLc;cncia de la madre el bt:bé o nino pcquei'i.o corre el riesgo de sufrir experiencias 
pslquicas traumáticas. y por consiguiente pone en funcionamiento una suene de válvula de 
seguridad que lo lleva a dar muestras de conducta ansiógcna siempre que la progenitora lo deja 
soto. Esta conducta cumple su función: lograr que Ja madre no se aleje durante un tiempo 
demasiado prolongado. 
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En ésta la denominada teoria de las ... scftalcs ... , término introducido por Freud en 1926. 
Existen diversas variantes de dicha tcorfa., de acuerdo con el modo en que se concibe la situación 
traumática que debe evitarse. Las principales variantes son: a) La situación traumática que 
surge de necesidades corporntcs insatisf"ccha.c; (Frcud .. 1926); b) Indica 1.3 inminente extinción de 
Ja capacidad de goce sexual. (Jones. 1927); c) Spitz (1950), Joffe Snndler ( 1965). radica en que 
la sitWJ.ción traumática que debe evitarse es la de una herida al narcisismo de la persona. 

4.- La ansiedad de separación se produce cuando un niño pcquefl.o cree que Ja desaparición de la 
madre se debe a que él la ha devorado o destruido de algún modo y que. en con.c;ccucnc~ la ha 
perdido para siempre. Esa creencia surge de los sentimientos ambivalentes que nlbcrga el nin.o 
h::tcia. la madre. ambivalencia a 1:1 que toma inevitable la existencia en él del instinto de mucnc. 
La teoría propuesta por Melanic Klcin (1935). puede denominarse siguiendo su terminología.. de 
·•ansiedad depresivaº. 

5.- Al proyectar su agresividad, el nii'io ve en la madre a su perseguidora.. Jo que lo Ucva a 
interpretar su alejamiento como consecuencia del enojo materno o de los deseos de castigarlo que 
alberga la progenitora. Por esta razón siempre que la madre le deja solo el hijo considera que 
aquella no habrá de regresar. o que lo hará llena de hostilidad. por lo cual experimenta ansiedad. 
Siguiendo una vez nlá.s a ~1~Ianic Klein ( 1934). se denomina a esta teoría la de la .... ansiedad 
persecutoria••. 

6.- Inicialmente la ansiedad es una respuesta primaria no reducible en otros términos. y debida.. 
simplemente. a ruptura del apego que une al nifto con 13 madre. Es ésta teoría del "'•apego 
frustrado..... Se trata de la contraparte de las teorías que se consideran que el placer del nii\o en 
presencia de ta madre es de Cndolc tan primaria como el placer que le produce al alimento y el 
calor. James ( 1890). Suttie ( 1935) y Hermann ( 1936). Propusieron una teoría de esta natun1le7...a.,. 
pero nunca concedió mayor atención en los cfrculos psicoanaUticos. 

Bowbly en 1960 .. sostiene la teoria en donde considera que la separación producida entre 
un nino pcqucno y Ull3 figura de apego es de por sf pcnurbadora.. y suministra las condiciones 
necesarias para que se experimente con facilidad un miedo muy intenso. Como resultado. cuando 
el nino visuali?..a ulteriores perspectivas de separación. surge en él cieno grado de ansiedad. 

Las teorías de Spitz acerca de la ansiedad gira entorno a su preocupación por explicar la 
ansiedad y que pone de manifiesto un bebé de siete u ocho meses al verse enfrentado a un 
extraño. Spitz fue el primero en utilizar la expresión .. ansiedad de los ocho meses'"• en ese sentido. 
No le imponaban tanto las respuestas inmediatas ante una separación (como la protesta. la 
zozobr.~ o la ansiedad) o las respuestas advertidas tras el reencuentro. sino que se concentraba. en 
gran medida en las respuestas observadas durante las últimas fases de la separación. como el 
dolor y la depresión. 
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Winnicott ( 1955) parecía adherir el postulado KJeiniano en el sentido de que la ansiedad 
de la separación no es sino una ansiedad de hldolc depresiva, en su breve contribución "6Lu 
ansiedad asociada con la inseguridad'• (1952). Hace referencia a las observaciones de que la 
ansiedad irücial es generada por el. modo inseguro en que el bebé es tenido en brazos y a la 
ansiedad causada por las fallas en las tc!cnicas de cuidado. 

Willian Jmncs.. expresó simplemente: La mayor fuente de terror en Ja infancia es la 
soledad. (1890). 

Bowbly scftala que siempre que un niño pcqueno que ha tenido oportunidad de desarrollar 
un vinculo de afecto hacia una figura materna se ve separado de ella contra su voluntad9 da 
muestras de zozobra.. y si por añadidura se le coloca en un mnbiente extrafto y se le pone al 
cuidado de una serie de figuras extratlas .. esa sensación de zozobra tiende a tomarse intensa. 

El modo en que como el niflo se comporta sigue una secuencia característica. Al principio 
PROTESTA vigorosamente y trata de recuperar a la madre por todos Jos medios posibles. 
Luego parece DESESPERAR de Ja posibilidad de rccuperarl~ pero no obstante sigue preocupado 
y vigila su posible retomo. Posteriormente parece perder el interés por la madre y nace en él un 
DESAPEGO EMOCIONAL. Sin embargo. siempre que el periodo de scpnraeión no sea 
demasiado prolongado. ese desapego no se extiende indefinidamente. Más tarde o más temprano 
el reencuentro con la madre causa el resurgimiento del apego. De ahi en adelante. durante dfns o 
semanas (e incluso un tiempo más prolongado). el pequcno insiste en permanecer junto a ella. 
Por anadidu~ siempre da muestras de aguda ansiedad cuando vislumbra su posible pérdida. 

Al examinar los problemas teóricos. resulta evidente primero tener una comprensión del 
vínculo que liga al nifto con la madre. Luego comenzó a ponerse en evidencia que cada una de 
estas tres fases centrales de la respuesta de un pcquei'\o ante la separación guarda relación con 
aJgunos aspectos centrales con la tcorfa psicoanalítica. Se observa asf que la fase de protesta 
origina el problema de la ansiedad de separación; y de Ja desesperación el problema de Ja 
aflicción y del dolor causado por la pérdida de un ser querido: y la de desapego el de defensa. 

La tesis propuesta por Bowbly (1960) propugna que los tres tipos de respuesta (ansiedad 
de separación. la aflicción y el dolor por la pérdida del ser querido. así como de Ja defensa) 
constituyen fases de un proceso único. y sólo en su función de tales puede captarse su autentico 
significado. Psicoanalfticamcnte se les considero como parte de procesos separados. al final de 
sus contribuciones Freud señala esto dando un lugar central en Jo que sería su teoría final de la 
ansiedad. ...La pérdida de alguien amado y deseado•\ afirma es uta clave que f"acilita la 
comprensión de la ansiedadº. (Obras completas de Freud). Al inicio Freud consideraba (defe~ 
duelo ansiedad de separación). En sus nuevas concepciones scftala que; la ansiedad es la 
reacción provocada por el peligro de la pérdida del objeto amado. el dolor o la aflicción la 
reacción ante la pérdida en sí. y la defensa un modo de cnftcntar la ansiedad y el dolor. Esta 
perspectiva va entonces en si de la mano con las aponaciones de Bowbly sólo que difiere en que 
el autor sigue la teoría de la evolución de sesgo darwiniano. 
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El curso de la vida cotidiana se advierte,. que en presencia de una figura materna sensible 
a sus requerimientos por lo común el pcqucno, se muestra contento y una vez que adquiere ciena 
movilidad suele explorar el mundo circundante lleno de confianza y valor. En ausencia de 
aquella figura, por el contrario. más tarde o más temprano et nifto experimenta un sentünicnto de 
z.ozobra. y responde con una viva sensación de alanna a toda suerte de situaciones imprevistas., 
por levemente cxtraftas que Je resulten. Por aftadidura .. ante la inminente panida de la figura 
rno.terna .. o cuando esta no puede ser tmllada. el pequei\o suele emprender una acción dirigida a 
buscarla.. y no logra superar su ansiedad hnsta tanto no logra cumplir su objetivo. 

Bowbly sostiene que los nii'\os muy pcquci'ios sufren trastornos incluso en circunstancias 
de separaciones muy breves. Los ni.nos mayores dan muestras de zozobra ante separaciones más 
prolongadas. los adultos por su parte. se muestran trastornados cuando la separación es muy 
prolongada o permanente. De las investigaciones se obtiene que las experiencias de separación y 
pérdid~ producidas recientemente o a.i\os atrás, dcscmpei\an un papel central en el origen de 
mucha..c;; condiciones clínicas. 

Condiciones que mitigan la intensidad de las respuestas cuando hay una separación .. 

Dentro de las condiciones que se conocen reducen los efectos de la separación entre 
madre e hijo son: 

t.- La presencia de un acampa.nante. 

2.- Posesiones familiares (objetos transicionalcs. Winnicott). 

J.- Los cuidados matemos dados por una madre sustituta. 

Hcinickc y Westhcirmcr advinieron que los niftos que permanecieron en una guardería 
con un hcnnano. disminuyeron sus muestras de inquietud. Por lo que la presencia de un 
acompañante familiar. incluso sino administra casi ningún cuidado sustituto materno, constituye 
un factor de alivio de bastante imponancia. La actitud del niflo hacia una madre sustituta es 
ambivalente por un lado la rechaza y por otro puede volverse excesivamente dependiente de ella. 

A panir de los estudios rcali7..ados se obtienen dos conclusiones: 

1.- La consecuencia de protesta intensa. seguida de muestras de desesperación y desapego. se 
debe a la combinación de una serie de factores.. de los cuales la central es la conjunción de 
personas desconocidas. hechos cxtrdi\os. y la ausencia de carii\o matenial. brindado sea por la 
madre verdadera. sea por una sustituta eficaz. 

2.- Como la separación de una figura materna.. incluso en ausencia de esos otros factores. sigue 
provocando tristeza.. cólera y la subsiguiente sensación de ansiedad en los niftos más pcqueftos .. 
dicha separación es en sí una variable clave para determinar el estado emocional y conducta del 
nii'lo. 
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Por figura materna se entiende aquella persona hacia la cual el niño dirige de preferencia 
su conducta de apego; por mndrc sustituta aquella persona hacia la cual esta dispuesto a dirigir la 
conducta de Wccto. Entre las expresiones para hacer reCerencia a toda aquella persona hacia 
quien dirige la conducta de apego se cuentan figura de apego y figura de apoyo. Por presencia 
significa fiicil accesibilidad por ausencia inaccesibilidad. Por separación y pérdida. implica que 
la figura de apego del sujeto es inaccesible. sea de manera temporal (separación) o permanente 
(pérdida). 

El estado de seguridad9 ansiedad o zozobra de un niño o adulto es determinado en gran 
medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. 
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INSTITUCIONALIZACION 

AntecedcntH históricos. 

Todo ser humano por el sólo hecho de haber nacido en el seno de una sociednd,. tiene el 
derecho de ser educado por clln. Recibe kt. herencia cultural de su comunidad .. el acervo de 
experiencias y creaciones humanas de su grupo social puede ofrecerlo .. así como el apoyo 
solidario e institucionalizado cuando por diversas circunstancias peligra el ejercicio de ese 
derecho. 

En nuestro pais., Ja atención educativa se ha confonnado bajo la influencia evolutiva de las 
fases determinantes de nuestra estructura social. polftica y económica. Remontándose en la 
historia se encuentra que en las sociedades .. prehispánicas ya existía In preocupación por atender 
la educación de los niftos y jóvenes. ( 1980). 

Así mismo encontramos que en la Nueva España., ya existían intentos por proteger y 
educar a los nin.os más pobres y abandonados. En el México Independiente se hicieron esfuerzos 
por crear instituciones educativas que respondieran a los anhelos de mejoramiento e integración 
de todos los grupos sociales que le confonnaban. 

La Constitución de 1824 que dio fonna al Estado Mexicano lndcpendicntc9 postuló Ja 
libertad de enscnanza para desligarla del monopolio eclesiástico ejercido desde entonces. En 
1861 en la Ley sobre Instrucción Pública. ya se hacia referencia a que debían existir instituciones 
de internados. Fue hasta 1910 cuando cristalizan las ideas de reivindicación social. polftica.. 
económica y educativ~ gracias al movinúcnto armado que surgió en esa época. 

Fueron múltiples los problemas a los que se enfrentaron los regímenes cITUU13dos de la 
revolución .. sin embargo. le prestaron especial atención a la educación enfocada a atender el 
clamor de las clases populares. ya que obreros .. campc..-sinos. artesanos. etc. solicitaban y exigían 
maestros y escuelas para sus hijos. Para responder a esas dcmandas9 se disenaron programas para 
fomentar la .., Cultura Extensiva ... a través de la cual tuvieran acceso a la educación todos Jos 
nin.os jóvenes de México. Para ello fue necesaria la creación de: La Escuela Rural Mexicana. Las 
misiones culturales. las escuelas de artes y oficios. escuelas regionales campesinas. escuelas 
prácticas de agricultura.. y dentro de este contexto surgen los intenudos con10 apoyo y con 
sentido de solidaridad social para los grupos JtlCnos favorecidos y no como ayuda o caridad 
cristiana como se habla venido manejando. También tuvieron como idea rectora la necesidad de 
proporcionar. en plena lucha annada. educación y albergue a los hijos y a los huérfanos de los 
soldados que combatfan por los ideales de la revolución. ya que la entrega a esos ideales y su 
constante movilización les impedían atender la educación de sus hijos. 
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Fue así como en 1916 el General Plutarco Elfas Calles. siendo gobeniador de Sonora 
funda la primera escuela industrial para internos en la Ciudad de Hennosillo. Posterionncnte el 
General José Anlaro. organizó en la Hacienda de San Sllnón en el estado de Puebla una escuela 
para hijos de sus soldados. en noviembre de 1921 en la Ciudad de México. 

En 1976 el General Lá7.aro Cárdenas estableció la primera escuela internado a hijos del 
ejercito. en Veracruz y en 1928 funda la escuela técnica para ninos. la escuela industrial para 
senoritas .. ambas trabajaban con ni.nos internos. 

Fue hasta el gobierno de Lá?..aro Cárdenas, Presidente Constitucional de México de 1934 a 
1946. a través del Plan Sexenal en que los internados de nivel Primaria fueron incluidos en una 
organización sistemática con objetivos precisos y respondiendo a necesidades planteadas por un 
fuerte sector de la población. 

En febrero de 1935 el internado adquiere un carácter eminentemente civilista y de tipo 
nacional. En junio de 1937, para albergar a los nillos victimas de la guerra civil espnftola.. A 
partir del l. de marzo de 1938 las 16 escuelas industriales•• Hijos del Ejercito•• pasaron a control 
de la Secretarla de la Defensa Nacional. adquiriendo estas escuelas un marcado régimen militar. 

En 1943 se crearon los internados n. 19. Pueblan. 20. y n. 21 Tixtla en el Estado de 
Guerrero. En 1952 se fundaron los internados 22. 23 y 24. ubicados en Puebla. Marcios y 
Oaxaca.. En 1961 surgieron los internados 25. 26 y 27. ubicados en Toluca,, Aguascaticntes y 
Jalisco. 

Internados y escuelas de participación social a nivel nacional. 

En la actualidad la Secretaria de Educación Pública opera un esquema educativo con 
servicios asistenciales configurado como un programa compensatorio de oportunidades 
educativas a través de 28 internados en todo el país. En el Distrito Federal se integra con cuatro 
internados y ocho Escuelas de Panicipación Social que ofrecen educación primaria. 

Este sistema ofrece oportunidades educativas bajo un esquema de servicios asistenciales a 
los ninos en edad escolar cuyos padres enfrentan una situación económica precaria que les 
impide ofrecerles la oportunidad de cursar la educación primaria en condiciones favorables de 
aprendizaje. ( 1993). 

Los internados ofrecen educación primaria y ensei\anz.a tecnológica. hospedaje, 
alimentación. servicios médicos. odontológicos~ recreación. atención psicopedagógica,, unif'ornies 
y material didáctico. 
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Las Escuelas de Participación Social, medio internados también. ofrecen el nivel de 
educación primnria y enscftanza tecnológica. Un numero considerable de alumnos proviene de 
familias dcsintegradns,. madres solteras o se encuentran bajo tutela de un familiar, razón por la 
cual en la educación que se impane en estos planteles se presta especial atención a In fonnación 
de hábitos y servicio de apoyo psicopedagógico. 

Tipos de lntemados. 

La escuela busca: 

En lo personal; El enriquectnllento de la personalidad en Jo familiar; la integración del 
hogar a la vida escolar. En lo soci:il; El entrelazamiento inicial con el grupo social al que 
pertenece la familia. así como la posible ampliación del grupo social al que pertenezca..,, como 
individuo el nin.o o el adolescente que esta creciendo para convertirse en adulto independiente. 

El internado es una escueta. que puede ser tornada a veces como remedio para solucionar 
una problemática en especial; por las razones que sean. ya sea de lndolc geográfica. social o 
psicológica,. el internado tal como se ha concebido hasta et presente .. es un lugar de fonnación y 
de residencia., donde se proporciona protección y cuidados. Se ha planeado la c><istcncia de 
diferentes tipos de internados. dentro de los cuales existen (1978): 

- El de tipo ideológico: 

Se caracteriza por que el sistema disciplinario es muy estricto y la educación se oñentu 
hacia un fin concreto: esto es un ideal de fonnación espiritunl previamente definido. Se trata de 
formar al alumno según un molde preciso. en una ideología polftica o religiosa y el personal de 
este género de internado debe estar provisto de medios que correspondan al fin perseguido: es 
decir. un sistema disciplinario .. uniforme e integrado. 

Durante un tiempo la escuela-internado •• Los hijos del ejercito•'" .. practicaron este 
sistema. sin embargo por las inconfornúdndcs manifestadas y debido a que la SEP. volvió a 
encargarse de la dirección de los planteles. dejó de funcionar de forma militarizada. Sin embargo 
a un en la actualidad qucdn.n restos de este tipo de educación. ya que como una font13 de castigo 
o medida discipl~ se puede observar a grupos de niftos marchar por los patios de la escuela 
durante periodos prolongados de tiempo. 

-E 1 de Tipo "Cerrado .. 

Un segundo tipo de internado es el del tipo ••cerrado-. No existe verdaderamente un ideal. 
o un programa de fonnación caracterológico o psicológico. Se trata de un sistema que limita las 
oportunidades para la actividad. y para la efectividad del ni.fto y su dcsarrolJo. Las únicas reglas 
de moral son ucscolares'". El niflo no encuentra ningún elemento susceptible de suplir al medio 
socio familiar, y a menudo tiene dificuhades para desarrollarse sobre el plano escolar. Ello se 
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debe a que .. al estar el internado integrado en una institución de enseftanza. el nifto queda 
acaparado por un sólo medio. 

En Ja vida familiar nonnal .. el nii'io disfruta de diversos medios de vida: Familia., Escuela. 
Vecindad .. Ja Calle y eventualmente grupos de jóvenes. etc. Pero el internado integrado en la 
escuela subordina toda Ja vida del niilo a su actividad escolar. Por Jo general no puede salir de la 
institución. Su trabajo personal de la tarde se lleva a cabo en colectividad .. en clase sin poder 
hablar .. intercambiar ideas. Su sueno nocturno también está colectivizado en la institución. 

Otros factores importantes de mencionar son la calidad de los maestros presentes y la 
calidad de la intervención lejana de Jos padres. A un ausentes tlsicamcntc Jos padres tienen un 
papel que dcscmpcf\ar, que no puede remplazar ningún educador .. para que exista un equilibrio. A 
fin de cuentas. será necesario que el llevarle a un internado sea aceptado,, normalmente. sin un 
aspecto pasional. por Ja familia y por el nii'io. Esta aceptación a menudo es fácil cuando las 
razones del alejamiento se deben a hechos tangibles. exteriores (geográficos por ejemplo). Lo es 
menos cuando Ja elección se debe a razones psicológicas. o es el resultado de la ruptura del 
equilibrio familiar. Paro.dójicamentc .. es precisamente en este caso cuando los padres están menos 
preparados para ayudar al niño a enfrentarse con su nueva situación. No obstante. es bueno 
reflexionar acerca de ello y concientizarse de que la calidad del ºamor a distancia ... está en 
función del grado de culpabilidad de los padres. Pues en nuestro país. y otros muchos. el meter 
internos a Jos hijos se sigue aún considerando como una fónnula para. salir del paso. 

Con respecto a la calidad del profesorado. se cree que este debe ser suficiente con lo que 
se podrfa obtener una mejor calidad en el cuidado de Jos ninos internos si los grupos fueran más 
pequci'ios. otro de los aspectos esenciales es que el personal este capacitado para trabajar con los 
chicos. es preciso que se parezca Jo máximo posible a los padres brindándoles seguridad y 
confianza. En el transcurso de este capftulo se hablara más extensamente sobre estos factores. 

El internado al que asistimos se caracteriza por ser de tipo ··cerrado·". Jos ninos pasan Ja 
mayor panc del tiempo en actividades colectivas. generalmente realizados con un objetivo 
escolar o acndémico. En las mañanas los nü\os asisten a la escuela primaria y por las tardes 
trabajan en talleres. No existen actividades recreativas planeadas psicopcdagógicamente. como 
tan poco hay cuano de juegos o de televisión. Las actividades sociales se reducen a correr y jugar 
por Jos patios en Jos descansos entre la escuela y el taller. 

Hog•res Exteriores a la ln8Ciruc•ón. 

Si ambos tipos de internados que existen. presentan deficiencias por lo que no son el 
modelo ideal o seguir. ¿Cual podrfa ser la solución?. En Jos anos por venir. habrá Ull.3 proporción 
en aumento de internos. aunque el medio sociocconómico se modifique. Quizás la solución 
podría ser la creación de hogares para internos. exteriores a Ja institución,. estos hogares deberían 
ser numerosos y no albergar más de cincuenta nii\os y disponer de habitaciones,, lugares de 
reunión y de trabajo donde encontrarlan su individualidad sin perder. por otra pane. los 
beneficios que puedan encontrar en una vida comunitaria. Se sabe que esto puede ser una tarea 
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demasiado dificil ya que para ello. deberá de existir primero una infraestructura tanto de recursos 
económicos y humanos. como técnicos por lo que. está alternativa requiere de muchos cuidados y 
trabajo para poder ser tomada en cuenta como una posibilid3d real. 

Razones por las que los niflos son llevados al lntemado 

Dentro de los factores que intervienen para que Jos padres decidan, separarse de sus hijos 
durante todo el a.no escolar existen diversos elementos. Uno de cJJos es que Jos padres se ven 
obligados a Ucvar a sus hijos a un intcrruido para que continúen sus estudios. Debido a que no 
pueden recogerlos al salir de la escuela. Muchos de ellos trabajan en algunos casos ambos padres 
y en otras ocasiones se trota de mujeres que por alguna razón han quedado sotas y a cargo de los 
ninos. por lo que requieren de salir a trabajar para S<Itisfaccr las necesidades básicas de sus hijos. 

En ocasiones los recursos económicos con los que cuentan las familias. ya sean 
completos o incompletas son insuficientes por Jo que los ninos son internados para que sen la 
institución quién se encargue de su manutención. Al ser un internado público. las colegiaturas y 
colaboraciones que se piden son txtjas. Uno de Jos ninos al preguntarle porque estudiaba en esa 
escueta. contestó ••Mi mamá no puede darnos de comer tres veces al día y aquí sf\ Otro factor 
que influye es que al tener que salir a trabajar los padres los ninos se quedan la mayor panc de 
tiempo solos. En ocasiones los hcm1D0os mayores se encargan de los más pequeños. los más 
·•afonuruidos•• pueden ser los que se queden a cargo de una abuela o pariente cercano. sin 
embargo algunos parientes pueden o no estar de acuerdo en cuidarlos durante el curso de toda la 
scmarui. por lo que los padres deciden internarlos. Uno de Jos nitlos de 9 anos comentó que no 
tenfn papá. y que su mruná tenia que trabajar, por lo que él cuidaba de sus dos hermanas menores. 
ya que el lugar donde vivfan (un campamento) ero muy peligroso. su mamá prefirió. entonces 
que estuvieran en el internado. 

Por esto. la institución es utilizada como un satisfactor de necesidades básicas. tales como 
la alimcnt::ición. la. seguridad. la protección y el derecho a la educación. 

Otras razones son de orden social o psicológico. Los niños están internos por que los 
pndrcs no pueden o no desean ocuparse de ellos. Se habla mucho de que el internado es una tabla 
de salvación para los padres pero en algunos casos tnrnbién Jo es para el mismo niño. debido a 
que su núcleo familiar es disfuncional y conflictivo. el nifto puede incluso llegar a sentirse 
aliviado aJ estar en el internado. Se dice que la peor de las fanülias es mejor que cualquier 
internado. sin embargo. en algunos casos pudiese no ser asf. 

Algunos nii\os son hijos de una antigua relación por Jo que el niño es internado debido a 
que la nueva relación (el padrastro ó madrastra) prefiere no hacerse cargo de los hijos de su 
pareja. 
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También cabe mencionar a tos niños cuyos padres están enfcnnos o cuyo oficio exige 
frecuentes desplazamientos. A los nif\os que son llevados ah( como una fbnna de castigo por su 
comportamiento. dentro de las rozones validas para los padres se encuentran ·~o hace nada en 
casa .. , .. Reprobó el afio pasado ..... Lo expulsaron de la escuela ..... Necesita In disciplina del 
internado '"., uNo podemos ocuparnos de él por el trabajo"\ uEjerce una ma.Ja influencia sobre sus 
herma.nos"._ Y muchas más. El internado es considerado como una panace~ pero a menudo 
constituye para el niño una prueba de la falta de amor de sus padres. una prueba de que se le 
intenta alejar del medio f"amiliar. Es raro que en estas condiciones. el llevarlo a un internado 
aporte la solución buscada a esas dificultades. sobre todo cuando se trota de un internado 
tradicional., que no ofrece muchas posibilidades de completo desarrollo. 

La Problemática de los Internados. 

Como ya se mencionó para las instituciones más amplias. el nivel internado de eficacia es 
suficiente. aunque .. se produce una fusión de la identidad con Jos otros nin.os del internado. lleva a 
una pérdida de Ja identidad con los niftos que están fuera. así como cierto grado de pérdida de la 
identidad personal y de la identificación con el marco hogareno. Los encargados se dedican sobre 
todo al manejo del personal y sólo indirectamente al manejo minucioso de los nifios. por lo que es 
preciso dirigirlas con métodos dictatoriales. 

Algo que es característico de todo nii'io es la tendencia a idealizar su propio hogar. El 
nifto ubicado en una gran institución no es objeto de un manejo que tiene como meta curarlo de 
su enfermedad. Los objetivos son. en primer lugar. proporcionar techo. comid~ ropa y educación 
a los niftos; Segundo. establecer un tipo de manejo a través del cual los nitlos vivan en una 
situación de orden y no de caos: Y tercero. evitar que el mayor número posible de niilos entren 
en conflicto con ta sociedad hasta el momento en que sea necesario devolverlo al mundo. 

Debe recordarse que incluso en las comunidades muy estrictas. en tanto haya congruencia 
y justicia en el manejo. Jos nin.os pueden descubrir rasgos humanos entre ellos y hasta llegar a 
valorar la actitud de autoridad por que implica estabilidad. 

Las personas comprensivas que trabajan con este tipo de sistema pueden encontrar 
dn.•crsas maneras de introducir momentos de mayor humanidad. Debe recordarse que si la base 
del sistctna es la severidad. les creará confusión a 1os nii\os que ese marco sea estricto. entonces 
también debe ser congruente,. confiable y justo. a fin de poder encerrar valores positivos. 
Además,. siempre hay niños que abusan de Jos privilegios. de modo que a veces no existe otro 
remedio que suprimirlos. sacrificando con ello a los ninos que sabrían aprovecharlos bien. 

En este tipo de institución en gran escala,. para ~gurar la paz y la concordia,. se acentúa 
la importancia del personal directivo,. como representante de la sociedad. Dentro de este 01arco .. 
es inevitable que. en mayor o menor grado. los runos pierdan su propia individualidad. 
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Si se reconoce cuan íntimamente está ligado el sentimiento de seguridad de un niño a su 
relación con Jos padres. se toma evidente que ninguna otra persona puede darle tanto. Todo nino 
tiene derecho a un hogar propio en el que pueda crecer, y sólo algunas circunstancias lo pñvan 
de él. 

La institución .. por Jo tanto, no puede darle nada tan bueno como su propio hogar y sólo 
puede ofrecerle un sustituto. Ello significa en primer Jugar, proveerlo de cosas positivas; una 
morada., comida .. ropa .. un horario., instrucción escolar, lapsos de tiempo para el jucgo4 Y luego 
cuando todo Jo anterior ha sido provisto., cada nino según el grado de dcsconflanza y 
desesperanza con respecto a la pérdida de su propio hogar ( y a veces de su reconocimiento de 
todo lo que era in:::tdecuado en él). se dedica a poner a prueba al personal de la institución tal 
como Jo hruia con sus propios padres. A veces Jo hace dircctruncntc., pero Ja mayor parte del 
tiempo se contenta con que otro Jo haga por él. 

La respuesta habitual de un nii\o ubicado en un internado tiene por lo general 3 fases 
(Winnlcot. 1988): 

Durante la primera y breve fase., et nii\o se muestra "nonnalº. Todos los niños pasan por 
un breve periodo de buena conducta. al llegar n la institución. El nino no ve como buenos, en si n 
la institución y a su personal. simplemente imagina que lo son. Es un sfntorna. de enfermedad 
creer que algo puede ser 100% bueno., y el nino comienza con un ideal que está destinado a 
dernunbarse. 

Tarde o temprano el niño entra en la segunda fase. el derrumbe de su ideal comienza por 
poner a prueba flsica al edificio y a la gente. Quiere saber cuanto dano puede causar y hasta 
donde puede llegar impunemente. 

El niño pasa a la tercera fase. se acomoda y se une a la vida del grupo., como un miembro 
corriente. 

Tarde o temprano todo niño tiene que aceptar los hechos. que esta lejos del hogar y sólo. 
lo que ocurre en ese momento depende de la edad del nino .. as( como la clase de criatura que es y 
del hogar de donde proviene .. pero en esencia todos deberán aceptar el mismo problema. aceptar 
la institución. o bien nfernirsc a la idea de su propio hogar y trotar al intcm3do como una 
institución en donde debe pemmnecer unas vacaciones prolongadas. Muchos aceptan la 
institución y parecen no presentar ningún problema. pero podrfa decirse que el nino que se adapta 
de inmediato. y que nunca manifiesta preocuparse por su hogar. no resuelve necesariamente bien 
las cosas. La mayor parte de las veces se comprueba que los ninos al cuidado de un internado 
necesitwi un largo tiempo, quizá muy largo. para adaptarse, debido a que el niño se muc~-tra 
francamente angustiado con respecto a su hogar y a sus padres. 
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En un extremo cncontrmnos niños que simplemente volverán a casa y se adaptarán 
f.á.cilrncntc.. mientras que en el otro extremo. habrá nin.os que se han adaptado tan bien al 
internado que el retomo al hogar puede significar un verdadero choque. 

De modo que cuando los nii'ios se quejan después de su retorno, a menudo muestran que 
mientras estuvieron lejos. construyeron un hogar mejor .en su imaginación. -un hogar que· no les 
negaba nada, que no tenía problemas económicos ni falta de espacio; de hecho. un hogar al qué 
solo le faltaba una cosa: Realidad. El hogar real tiene también sus ventajas, sin embargo. los 
ninos resultarán gananciosos sf pueden llegar a aceptarlo tal como cs. · 

Un niilo es más libre cuando está en su casa que cuando se encuentra lejos. Un nii'io que 
no se adapta al internado regresa a su casa y al peligro, puede cambiar de escuela y varios 
cambios indican una situación degenerativa y tenderían hacer el preludió de algún acto 
antisocial. 

El sentimentalismo no tiene sentido en el manejo de niftos., y ningún beneficio final puede 
resultar de ofrecerles condiciones artificiales de indulgencia; mediante una justificación 
cuidad0Sa.JT1Cntc administrada., es necesario enfrentarlos poco a poco con las consecuencias de sus 
propias acciones destructivas. Cada nino podrá soponar todo esto., en tanto que hayn podido sacar 
algo bueno y positivo de Ja vida en el intenmdo, esto es, en tanto haya encontrado pcrsonns 
vcrdndcramcntc digruis de confianz3., y haya comenzado a construir un sentimiento de confianza 
entre ellos y en s( mismo. 

Debe recordarse que Jos niftos necesitan que se respete la ley y el orden., y que ese respeto 
constituye un atn·io para ellos. En el sentimiento de abandono, existe un odio reprimido o 
inconsciente, y esa. represión es malsana. tarde o temprano el odio hace su aparición. 

Cabria preguntar por qué el personal debe prestarse para que se les implique 
emocionalmente. La respuesta es que esos ninos .. que buscan una experiencia hogarefta primaria, 
no progresan en absoluto a menos que alguien se comprometa emocionalmente con ellos. Por 
esto los grupos deben ser pcquenos .. al ser demasiado grandes el personal se ve obligado a realizar 
un trabajo superficial y a reemplazar con un manejo dictatorial la sana mezcla de amor y firmeza 
que preferirla utilizar. 

Hay niños cuyos hogares no existen o cuyos padres no pueden ofrecerles un trasfondo 
estable en cJ que el nino pueda desarrollarse .. también hay niflos que tienen un hogar pero en el 
cual un progenitor o ambos están mentalmente enfermos. Es decir .. niftos cuyo ambiente familiar 
les ha fallado. se puede ercer que este tipo de nin.os necesitan estabilidad ambiemal manejo 
personal y continuidad de manejo. Winnicott en su articulo ••Psicología de la separación"" scftala 
panc de las ideas sobre el duelo enunciados por Frcud. muestra como el duelo depende de la 
capacidad de tolerar el odio hacia una persona que ha sido amada y perdida. 
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En su artículo º La tendencia antisocial '" describe las dos orientaciones de Ja conducta 
antisocial que a su juicio eran las más imponantes ejemplificadas por et robo y la mentira de un 
lado, y los actos destructivos del otro. Rastrea los orígenes en la vida de los bebés y Jos niños de 
corta edad y fonnuJa el concepto de que Ja delincuencia es un signo de esperanza. 

Un ni.no nonnal .. sf tiene confianza en el padre y la madre, actúa sin ningún freno con el 
correr del tiempo.. pone a prueba su poder para desintegrar, destruir.. atemorizar, agotar. 
desperdiciar,. trampear y apoderarse de lo que le interesa. Si el hogar es capaz de soportar todo lo 
que el nino hace por desbaratarlo, éste puede ponerse a jugar .. no sin haber hecho unn serie de 
verificaciones. Sobre todo si tiene alguna duda en cuanto a Ja estabilidad de la rclnción entre sus 
f"'drcs. 

Bowbly (1969) hn insistido en la hipotética necesidad de que un nifto se apegue por sí 
mismo y de modo especffico a una sola persona. Cabe llegar a la conclusión de que no es 
necesario que los cuidados matemos sean dcsempeHndos exclusivwnente por una persona. Si son 
de calidad elevo.da y proporcionados por figuras que siguen siendo las mismas durante una 
primero época de la vida del nino. (Bowbly. 1972). 

La maternidad es un término más bien genero! que abarca toda una gama de actividades. 
Resultan cualidades necesarias el amor. el desarrollo de vínculos duraderos. una relación estable 
pero no necesariamente sin interrumpir y una interacción estimulante. pero existen muchas más. 
Los ninos también precisan de alimentación. cuidado y protección disciplina. modelos de 
conducta. juego y conversación. 

Cuando por alguna razón las condiciones no son favorables Para el desarrollo del niño .. la 
afinnación de que es mejor una mala f'amilin que una buena _institución puede no ser la más 
adecuada. · 

Bo,vbly (1951) sci\ala que; a unn institución parece resultarle especialmente dificil 
proporcionar cuidados matemos de la calidad y de la cantidad esperados en un ambiente familiar. 
Sin dud~ esta observación significa que debe ejercerse la mayor cautela ni destinar a un nii\o a 
cuidados institucionales a largo plazo. pero tampoco cabe preferir automáticamente un hogar 
malo a una institución buena. 

El desarrollo de los niHos es tan malo en las familias pésimas-como9 por ejemplo .. aquellas 
en las que los ninos son objeto de malos tratos .. o en donde existe una discordia crónica y una 
falta de adaptación socinJ de los padres (West9 1 979) que incluso puede resultar preferible el 
intcrnanllcnto en un centro. La frecuencia de conducta desviada en nii\os criados en instituciones 
es muy superior al promedio de la población general (Vale Raynes9 J982) pero también es 
inferior al promedio de Jos ninos que permanecen en Jos hogares más pcnurbados y carentes de 
mnor. 

TESIS ~nw 
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CAPITULO 111 

Situaciones para tomarse en cuenta para una situación de internamiento 

J.- Es necesario tomarse el trabajo de reunir Jos fragmentos de la historia de cada nii'lo y 
permitir que el ni.no .. sepa que por Jo menos una persona sabe todo lo relativo a él. La tarea será 
provechosa sólo si el personal y sí quienes la cumplen no están sobrecargados de trabajo. s[ el 
personal especializado en el cuidado irúantil acepta demasiado trabajo es forzoso que se 
produzcan fracasos. 

2.- Todos los miembros del personal de In institución son importantes. un nii'i.o puede 
recibir atención o ayuda especial a través de su relación con el jardinero o la cocinera. Por esa 
razón Ja elección del personal es urui cuestión que requiere de especial cuidado. 

3.- Puede suceder que repentinamente.. un prefecto no tolerarse más a un niilo en 
particular. Ju evaluación objetiva de esta situación requiere conocer la opinión de ambas partes. 
paro poder tornar una decisión o impedir que el problema origine una crisis innecesaria.. 

4.- Es necesario obtener la historia del desarrollo del nifto,. Ja existencia o no de un hogar 
bastante estable constituye un hecho de imponancia fundamental. La institución puede 
proporcionar un hogar primario, entonces Ja idea que tiene el nii'lo de su propio hogar se mezcla 
o se confunde con el hogar ideal de sus suenos .. en comparación con el cual la institución resulta 
un lugar bastante deficiente. 

S.- Si existe un hogar de cualquier tipo.. es imponante conocer sus anonnalidades. Por 
ejemplo,. un progenitor que sea un caso psiquiátrico cenificado o imposible de ccnificar,. un 
hermano dominante o antisocial.. condiciones de vivienda que constituyen por sí mismas un 
riesgo. La vida en ta institución puede corregir hasta cieno punto estas anormalidades con el 
correr del tiempo .. y capacitar poco a poco al nin.o para que se considere objetivamente. e incluso 
comprcnsivmncnte., su propio hogar. 

6.- Es de gran imponancia saber si el nii\o tuvo o no una relación satisf"actoria con la 
madre. Si hn tenido la experiencia de una buena relación con algún miembro del personal. 

7.- El tener un periodo de observación en la institución puede dar ciertos indicios 
especialmente valiosos. como Ja capacidad de jugar. de perseverar en el esfuerzo constructivo y 
de encontrar antigos con frecuencia y con excesiva facilidad. los pequei\os seriamente afectados 
solo pueden penenecer a una pandilla cuya cohesión depende del manejo de la persecución. Al 
comienzo del ciclo escolar algunos niños son incapaces de jugar. de sostener un esfuerzo 
constrUctivo o de consolidar lo que tonta valioso el hogar es su naturaleza permanente y no la 
eficacia con que está organiz.ado,. para los niños los cambios que se estaban realizando en la 
institución provocaba cierto descontento en ellos. 
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CAPITULO III 

Debido a que el internado estuvo en rcmodelación los niflos_percibieron crunbios .. en la 
estructura y en Jos homrfos; por ejemplo después de rcmodclar el comedor, al ponerle ventanas. 
pintarlo, etc. Al preguntarle a los nif\os como les gustaba más contestaban que como.·esta antes 
pese a que el cambio fue favorable. entraba más luz.. una mejor. ventilación.' etc;~ los ninos 
prefcrfan la estabilidad de lo que hablan conocido. · 

Condiciones ra,·orables cuando bay separación..:. 

Entre las condiciones que mitigan ta intensidad de las respueSt~· ·de :i~~ ,-pe(¡ueiios 
separados de la familia (en especial de la mndre) las más eficaces parecen ser;~; .. : 

- La presencia de un acompafumtc familiar y las posesio~~~:-.:,~f~¡~~~·, __ :,(objetos 
transicionalcs): · · · - ' · 

Los objetos transicionales son Ja primera posesión a ta que_ cl_rúft0:.-1~·.ap~_rtti'\1~---5~ntido 
afectivo y que puede ser por ejemplo. un pedazo de frazada. una serviUeta.. un. pnftuelo;'.etc •• la 
clave es que dichos objetos son. simultáneamente. una creación del nii\o y. una p~e de la 
rcalid::J.d cxtcnm. El nino que pierde ese objeto pierde ni núsmo tiempo una·p~c-de la madrc.·ta 
crcntividnd y Ja percepción objetiva. Este objeto es uno de los puentes que ponen.en contacto ~ la 
psique individual con la realidad externa. 

Si fuera preciso alejar al nii'lo del hogar. habría que asegurarse de que llevara. consigo ese 
objeto, si Ucgarñ a perderse. serla dificil para él y por lo tanto para quienes lo cuidan. 

Un objeto transicional permite relacionar la realidad subjetiva con la realidad compartida 
que es posible percibir objetivamente. Cuando pasa de la 'l.igilia al sueno. el nifto salta de un 
mundo percibido a un mundo creado por él mismo. En la zona intermedia experimenta la 
necesidad de todo tipo de fenómenos transcionalcs,. esto es. de un territorio neutral. (Winnicot .. 
1988). 

La mayoría de los nii'los que corresponden a la categoría de inadaptado no han tenido un 
objeto de este tipo. o bien lo han perdido. Pero estos objetos deben de representar algo. lo cual 
significa que no es posible aliviar esta situación mediante el simple recurso de proporcionarles un 
nuevo objeto. 

Todos estos objetos y fenómenos transicionalcs permiten al nii\o soponar frustraciones. 
deprivnciones y la aparición de situaciones nucvac;. El uso de juguetes. las actividades auto 
eróticas, los cuentos y canciones a la hora de dormir, medi::mtc estos recursos los niflos han 
adquirido cieno grado de capacidad para soportar que se les prive de todo aquello que le es 
familiar. estos objetos les permiten vincular el pasado con el presente. en el caso de niños que 
viven en un medio perturbado, estos fenómenos asumen una importanckt especial. 

El mundo nunca es como nosotros quisiéramos crearlo lo mejor que puede ocurrinlos es 
que haya una conciencia suficiente entre la realidad externa y Jo que podemos crear. 
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CAPITULO .111 

Si privarnos a un niño de Jos objetos transicionales·_y· perturbamos los ~e~?menos 
transicionalcs establecidos,, le queda solo una salida. una.división de·su-pcrsonalidad,.·.en ta que 
una mitad se relaciona con un mundo subjetivo y ~ otnl _rCaccio~ sobre la base del somctinúcnto 
frente al mundo. · · 

• .. '._ ·-_:<-·'.''.. .: . 

El mundo subjetivo tiene para el nii'lo la desventaja de que·-5·1 bien puede sCi- idCat •. también 
puede ser cruel y persecutorio. En estos términos podrá ser que I~- ~it~ción ~~·-~yillosa y el 
hogar verdadero horrible. o viceversa. · 

Quienes manejan nii'ios deprivndos pueden cumplir mejor su tarea si reconocen que cada 
ni.no tiene.. en cieno medida. la capacidad de aceptar un tenitoño neutral. localiza.do en la 
masturbación. en jusar con un muñeco. en disfrutar de una canción infantil o algo parecido. Asf a 
partir del estudio de lo que proporciona placer a los niftos nonnales. se puede descubrir que es lo 
que los ni.nos dcprivados necesitan en fonna apremiante. 

En la institución se convierte en algo cotidiano ver a los nii\os cargnr y cuidar sus 
pcnencncias .. con gran esmero y cuidado. Algunos ninos se pasean por el internado cargando sus 
gorras .. bolsas .. mui\ccos .. o juguetes que significan mucho para ellos. En algunas ocasiones nos 
toco percibir que como una fonna de castigo. Jos prefectos les quitabnn sus objetos .. después los 
niftos trataban por todos los medios de recuperar lo que se les quito. 

- Otra condición que mitiga la intensidad de Ja respuesta de los pequei\os separados de la 
famillil; son los cuidados matemos brindados por una madre sustituta (Una figura de apego 
sustituta). En el hogar lo común es que el nii'lo este al cuidado de una abuela .. por Jo que las 
perturbaciones son mínimas. 

- Heinicke y Westheimer advirtieron que cuando un pequei\o se halla en una guardería 
con un hermano. disminuyen sus muestras de inquietud: y Robcnson observó que la presencia del 
hermano siempre sirve de consuelo. Incluso si es más pcqueno que el otro. 

Se ha descubierto .. por lo tanto que Ja presencia de un acompañante fmniliar. incluso .. si no 
se suministro. casi ningún cuidado como sustituto materno.. constituye un factor de alivio de 
bastante imponancia. 

La conducta del niño hacia la figura sustituta es conflictiva por un lado busca su 
consuelo .. por otro la rechaza por serle desconocida. Sólo al cabo de algunos días o semanas 
puede acostwnbrarse a la nueva relación. Mientras tanto continua anhelando la presencia de Ja 
madre ausente y. ocasionalmente .. ventila la ira que le produce su ausencia. 

El periodo durante el cual persisten las perturbaciones depende en gran pane. de la edad 
del pcqueno. Yarrow (19113) descubrió que todos los bebés se sentlan pcnurbados al cambiar de 
un hogar sustituto a un hogar adoptivo. Durante este periodo.. descubrió que .... Ja gravedad y 
profundidad de la pcnurbación aumenta con la edad ••. 
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CAPITULO llI 

A partir del reciente estudio de los Robcrtson y de los muchos otros registrados puede 
extraerse dos conclusiones centrales: 

1.- La secuencia de protesta intcn..c;a,, seguida de muestras de desesperación y desapego. 
se debe a la combinación de una serie de factores. de los cuales el central es la conjunción de 
personas desconocidas,, hechos cxtrai'ios. y Ja ausencia de carino maternal brindado sea por la 
madre vcrdadcr~ sea por una substituta eficaz. 

2.- Como la separación de la figura materna .. incluso en ausencia de esos otros factores. 
sigue provocando tristeza .. cólera y la subsiguiente sensación de ansiedad en los ni.nos,, dicha 
separación es en sf una variable clave para determinar el estado emocional y la conducta del 
nifto. 

Por ... Figura rn:J.lcrnau se entiende aquella persona hacía In cual el nifto dirige de 
prcf'crcncin su conducta de apego: por "'"'tnldrc sustituta"'\ cualquier otra persona hacia la cual el 
pcqucf\o se muestra temporalmente dispuesto a dirigir dicha conducta. Los vocablos 
ºSeparación'"· y ºPerdida••. implican siempre que la figura de apego del sujeto es inaccesible. sea 
de numera temporal como en Ja separación o pcnnancntc como en la p~rdida. 

3.- El estado de seguridad. ansiedad o zozobra de un nIDo o adulto es determinado. en 
gran medida.. por Ja accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. 
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Planteamiento del problema. 

CAPITULO IV 

METO DO 

Durante Jos últimos años se han ido acumulando multitud de datos que indican la 
existencia de una relación. entre In separación o pérdida de las figuras de apego y de los cuidados 
provistos en In infancia dentro del ámbito familiar y posibles consecuencias sobre el desarrollo y 
la personalidad. 

Las investigaciones muestran. que las experiencias afectivas tempranas son vitales para el 
desarrollo de un individuo. asf como k1 gran sensación de frustración que trae como consecuencia 
angustia al sentirse separado de lns figuras importantes para el nii'lo. Bowbly ( 1978), 
scnala ... ºmuchas desviaciones parecen ser consecutivas a una experiencia de ésta índole. desde la 
fornmción de un carácter delincuente hasta una personalidad con tendencia a estados de ansiedad 
y cnfcrmcdnd depresiva••... Se han rcaliz3do hallazgos similares en relación con pacientes 
psiquiátricos. psicóticos. alcohólicos. drogadictos y suicidas. se relacionan también la experiencia 
infantil con el grado manifiesto de componmnicnto antisocial. 

No se puede predecir con exactitud la conducta de los nii'los que se separan de sus figuras 
imponantes debido al intcnuunicnto; sin embargo. consideramos la imponancia de que las 
autoridades se mantengan informa.das sobre este fenómeno. para plantear la necesidad de realizar 
programas psicopedagógicos que ayuden al nino a adaptarse más fácilmente. procurando que. en 
la medida en que asimile su realidad actual logre aprovechar sus recursos en pro de una estancia 
más productiva y creativa. 

Considerarnos que la edad en que ocurre la separación (a menor edad mayor impacto en la 
respuesta de separación) y el tiempo de pennanencia del nino en un internado (cuya actitud puede 
fluctuar de una resistencia abierta principalmente al inicio. hasta llegar a la resignación en el 
caso de los niftos con un mayor tiempo en el intenmdo). pueden afectar el componamiento de 
éste. por lo tanto se comparan los grupos; por edad, nii'los de 6 a 7 11112 y de 8 a 12 ai'los, por 
tiempo de pcnnancnci~ ninos que tienen hasta 11 meses en el plantel y niftos que tienen más de 
12 meses. además de comparar los grupos por sexo. 

Pregunra de investigación. 

¿Diferirán los rasgos de personalidad de los educandos internos en función de la edad .. el 
tiempo de pennanencia en la institución y el sexo? 
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CAPITULO IV 

Objetivo R;eneral .. 

Describir. analizar y comparo.r la relnción que pi1edn ·.exist:ir entre la sep~c~ón del ámbito 
familiar y la presencia de algunos rasgos de personalidad manif"cstndc:>s , en unn. situación de 
intcrnrunicnto. '· 

Hipótesis. ·;' · 

Hi 1: Existen difürcncias significativas en Jos -rasgO~. de -~~~fi~~<:i··:·d~::~-~s-. rli'.nO~- (¡ue
pertcncccn a un rango de edad de 6-7 11/12 anos en comparllción_cori"los ninos··quC pcncncccn a 
un rungo de edad de 8-12 anos. . :·;:. \'.', ·. ·,:. •. ~;•;,: 

Ho 1: No existen diferencias significativas cntre_los·.'~S~S:d(; 'Pé~SO~nlidad.dcº"10s nii\Ós 
que pcncncccn a un rango de edad de 6-7 11/12 anos':eD:cómparnción·\con-.-los'-niftos.quc 

pcrtenc:¡" 2~ u:::: ::r::~:: :~;:;:::t:~ en 1os rns~~D~:~;g!,jf ~iJ~f~~~!i~~ ~mos que 
tienen hasta 1 J.mcscs de internamiento en comparación _con_ )os;:ninas·;·,q~e.¡ticncn. más de 12 
meses en el internado. '-'~·- -.. - : .::!·.;:;,~:-~ ':r :'~'..:·;~~-~ :--- :.-> ·.-·· -

Ho 2: No existen diferencias significativas· e·n· 1o·s·.--ra5S,OS:·~-~~~~~d8~--.·entre)os niñOs _ 
que tienen hasta 11 meses de internamiento en comparnCión:cOn._:loS~niftos . .'que":ticnCfi más 12 
meses en el internado. - _, ~-·'/·.~ .. ;:-¡~{'.!:.; .~.::.0 ; ,-: 

Hi 3: Existen diferencias significativas en los ~sos de per~~idaid-~;.t~~':l~s:Dii'ios y las 
nin.as que se educan en el internado. ,, ¿ ;,_ 

.. ,''. ·-· ::-···.·· . . 
Ho 3: No existen dUcrcncias significativas en los IUSgo·~::·d·e ~~~~d~d· e~trc I~~ ni_i\os y 

las ninas que se cducnn en el internado. · · 

1-[j 4. Existen diferencias significativas con· rcSpecto a la edad y al tiempo· de 
pcnnancncia en el internado. como factores que afecten o modifiquen los rasgos de personalidad. 

Ho 4: No existen diferencias significativas con respecto a la edad y al tiempo de 
pcnnanencia en el internado. como factores que afecten o modifiquen los rasgos de personalidad. 

Variables. 

Variables independientes: t.- La edad. 2.- El tiempo de pcnnanencia; 3.- El sexo. 
Variable dependiente: Los rasgos de la personalidad. 
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CAPITULO IV 

Definición de variables. 

Conceptual: 

Edad: - Cronológica: La edad de un sujeto desde su nacinüento hasta· el.momento de su 
vida al cual nos referimos. : ~ 

-Mental: Concepto estadístico que expresa el grado de madllración y de la 
personalidad que ha alcanzado el nillo. 

Tiempo: Según H. Picró"1. el tiempo significa, punto de vista psicológico, la noción de 
intervalo o Ja duración. El intervalo y Ja duración separan dos puntos. dos vivencias; representan 
pues, dos estados psicológicos que señalan eJ comienzo y fin de un término psíquico. Para Hunt. 
es una vivencia interna. Para Kant. el tiempo es una manifestación puramente subjetiva intuitiva 
de percepción humana. pero con valor real emplrico. 

Sexo: Cualquier carácter estructurnl. fisiológico o mental, que diferencia ambos sexos 
entre sf. Estos incluyen: l) Los caracteres sexuales primarios relncionados directamente con las 
funciones reproductiva...;;. y 2) Los caracteres sexuales secundarios. Cualquier canícter estructural. 
fisiológico o mental. en el que Jos dos sexos se dücrcncinn. pero que aparentemente no 
desempeñan un papel directo en la reproducción. Por ejemplo: Los cuervos del ciervo macho. el 
plumaje multicolor de las aves machos. los bigotes y la barba del varón. 

Rasgos de personalidad: Catcll considera. a la personalidad como una estn.ictura de 
rasgos. que explican Ja regularidad y consistencia de Ja conducta. De Jos cuales hay rasgos 
originales y superficiales; de mal ambiental y constitucionales; de habilidad y temperamentales; y 
rasgos dinámicos. (Vcrnon. 1978). Rasgos superficiales rcprcsentWl un conglomerado de 
conductas observables similares. este tipo de rasgos se pueden observar directll111Cnte. Rasgos 
originales: Son aquellos que subyacen a y producen los rasgos superficiales. Rasgos ambientales: 
Son resultado principalmente de las influencias del medio ambiente. 

Los conceptos de Cntell se originaron de sus investigaciones. utilizando el método de 
diseno multivarindo. sujetos a un análisis estadístico conocido como análisis factorial. 

Operacional: 

Edad: La edad de los niftos es considerada en dos grupos. nii'llos de 6 a 7 anos 11 meses y 
nillos de 8 n 12 nllos, clasificados ns! debido a In aplicación del "Cuestionario de la personalidad 
del nino" de 6 a 8 nllos y de 8 a 12 ntlos según Cntcll. 

Tiempo: El tiempo de permanencia en el internado es dividido de O hasta 11 meses y 
mayor de 12 meses. relacionado con el nfto escolar que cuenta con un mes de vacaciones. además 
de considerar que con mayor frecuencia durante el primer ai'lo se resuelve el período de 
adaptación. 
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CAPITULO IV 

Sexo: En esta investigación se _tra~jo con nii'io~ y niñá~ de tc;>d~s l~s. grados escolares. 
•. .• .<-· -- . ' . , 

Rasgos de personalidad;' . Los .·~gos de. -pe~~!i~d · ~ori' Pu~-tajes. obtC~dos por medio 
del "Cuestionario de In personalidad c;tel nifto" ~e:.6 a·8 anos Y_~e ~ a,:,J2 anos .... - · · 

Población y muestra. 

La. investigación se realizó- con sujCt~~ ·déJ .. i~~~rri-~do_ ~~'b1Í~~\J'~--~d,~:~~ió~ primaria No. 2 
.. Ejercito Mexicano .. , ubicado en Calzada. AzcapotzalcoOla Villa No'.:269.·.CC:>t·-.santa. Catarina 
A7.=potzalco. · ·' · ·· . "'. .. :,·,~·>·"· . :. . · 

La población del internado es de 520 alumnos, 290 niilo~ y 230"ninns,'de 6 ·a:14 anos de 
edad. de los cWJlcs se tomo WUl muestra de 60 nin.o~ 'entre 6 y:J2 anos.'.SC, incluyeron· nif'.1os y 
nif\as1 que curS3.rt el nivel básico en el internado. Los alumnos dc"ta cscucJO:pcncncccn a un nivel 
sociocconómico b:J.jo. ·>·.-·:;:'"::; .. 

Escenario. · -· <·._~:_. -~-.' _·:>: · , . , 

La aplicación del cuestionario exploratorio y el cuestionariO de cni~~~¡' se re81~Ó:~t~~Cndo 
como escenario. un salón dentro del internado acondicionado con bancas Y- dc~orado :de. forma 
atractiva parn. ellos .. al cual los ni.nos asistían cuando era necesario. -. 

Técnica de muestreo. 

La técnica de muestreo fue intencional y por cuota.. tomando en cueilta los _siguientes 
criterios de inclusión: a) edad dividida en dos rangos. de 6 a 7 allos 11/12 meses y de 8 a 12 
aftos que son las edades sci'Laladas por los cuestionarios de Caten. b) tiempo de pennancncia en 
el internado (de O a 11 meses y más de 12 meses). quedando conformados cuatro grupos con 
pnrticip;ición de ambos sexos. 

Gpo. 1: 15 Alumnos de 6 a 7 11112 de edad y hasta con 11 meses de internamiento. 
Gpo. 2. 15 Alumnos de 8 a 12 allos de edad y hasta con 11 meses de internamiento. 
Gpo. 3: 15 Alwnnos de 6 a 7 11/12 de edad y con más de 12 meses de internamiento. 
Gpo. 4: 15 Alumnos de 8 a 12 llflos de edad y con más de 12 meses de internamiento. 

Tipo de estudio. 

Debido a que no se tiene control directo sobre las variables individuales.. sus 
manifestaciones ya han ocurrido; se trabajó en un ambiente natural y se evaluaron y compararon 
Jos resultados obtenidos entre grupos. Por lo que el estudio es de campo. prospectivo. 
transversal. exploratorio y comparativo. 
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CAPITULO IV 

Discfio. 

Por sus características es una investigación cuasi experimental expofacto,. de cuatro 
grupos independientes. con una sola medición. 

Instrumentos. 

Se realizó un cuestionario exploratorio. para obtener información acerca de ta estructura 
familiar. relaciones intrafamiliarcs (quién se hace cargo de cUos). comunicación. disciplina y 
razones por las que se encuentra en la institución. Que se definen de la siguiente manera; 
Estructura familiar: refiriéndose a Ja manera en que esta integrada la familia; completa con 
wnbos padres e hijos; incompleta cuando hace ralla alguno de los padres; Relaciones 
Intraf'amiliarcs. Definido como la calidad y ln. fonna en la que se relacionan los miembros que 
integran una familia; Comunicación. expresado a través de ta relación verbal que los nift.os 
mantienen con sus padres: Disciplina. es el método empleado utilizado por Jos padres. para 
dLc.;ciplinar y educar a los hijos en unn familia: Razón por ln que se encuentra el niílo en el 
internado. manifestado a través de Jos motivos que tienen Jos padres para hacer uso del internado. 

Se utilizó el ... cuestionario de ta personalidad del niilo'". uno disci'lado para nii'los de 6 n 8 
anos y otro para nillos de 8 a 12 anos de edad. ambos elaborados por Catell. 

Estos test cuentan con dos partes que evalúan diversos factores de In personalidad del 
nillo. En el test como rango de edad entre 6 y 8 a.nos hay 13 esenias. 12 rasgos de personalidad y 
uno de inteligencia., en comparación con el 16 PF. hnn desaparecido cinco escalas (L .. M. Ql .. Q2 
y Q3) y se han introducido dos nuevas O y S (excitabilidad y reserva individualista). En el test 
de 8 n 12 anos. son 14 escalas. 13 de rasgos de personalidad y uno de inteligencia .. comparado 
con el 16 PF. han desaparecido cuatro escalas (L, M. QI y Q2) y se han introducido dos nuevas, 
D y J (excitabilidad e inhibición). 

En cada escala o factor existen dos polos Jos cuales describen que tanto se acerca o se 
aleja la respuesta del nin.o del parámetro con el que se miden estos rasgos de personalidad. Las 
Escalas son las siguientes: 

Escala Reservado-Abicno (Factor A). El nii'lo que puntüa alta. generalmente se 
caracteriza por ser abicno y social. y el que puntúa bajo por ser más frfo y alejado 

• Escala Inteligencia (Factor B). Una puntuación alta indica un nii'lo ... Brillante'" .. rápido 
en su comprensión y aprcndi?..aje de las ideas. mientras que en el otro polo está. el nifto 
más -cono y de lento aprendiza.je y de comprensión"". 

• Escala Afectado-Estable (Factor C). El nii\o con puntuación alta se muestra con una 
relativa calma... parece estable y socialmente maduro. y esta mejor preparado para 
relacionarse con Jos demás .. mientras que en otro polo el nii'k> tiene menos tolerancia a la 
frustración .. y es más propenso a perder el comrol emocional. 
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CAPITULO IV 

• Esenia Calmosos-Excitable (Factor O). Esta escala parece medir la tendencia a exhibir 
excitación a una pequefta provocació~ o una hipcrrcacción a diferentes tipo de 
est(mulos. La puntuación baja parece describir al nifto emocionalmente placido. 

Escala Sumiso-Dominante (Factor E). El nifto E+ es relativamente activo, dogmático y 
agresivo, mientras que en el polo opuesto el nin.o es más dócil. 

Escala Sobrio-Entusiasta (Factor F). El niño nito en F es bastante entusiasta. optimista 
y seguro de sf mismo. El bajo en F es más serio y se autodcsaprucba. Los estudios 
realizados parecen mostrar que el niito F+ proviene en nmyor proporción de un medio 
familiar relativamente seguro y carinoso .. mientras que el ambiente familiar del ni.no F
está más caracterizado por una privación de afectos. 

• Escala Despreocupado-Consciente (Factor G). La escala parece reflejar el grado en el 
que el nino a incorporado los valores del mundo de Jos adultos. 

Escala Cohibido-Emprendedor (Factor 1-1). Junto con Ja escala A, el Factor H es un 
componente de la extraversión-introversión y se expresa en diferentes grados de 
sociabilidad. Mientras que el A+ es sociable en el sentido de que muestra una respuesta 
emocional positiva a las personas. el H positivo lo es en el sentido de que se relaciona. 
libre y atrevidamente con Jos demás. El niño 1-1- es más sensible. se amedrenta 
fácilmente y mediante el alejamiento. intenta evitar la ameru!Z3 y excesiva estimulación 
social. 

Escala Sensibilidad (Factor 1). Los resultados de Jos estudios sei\alan que el modelo de 
personalidad asociado con el polo aho de esta escala es un tipo de sensibilidad 
fomentada por la sobrcprotccción. Consecuentemente, un nift.o I+ tiende a mostrar una 
mayor dependencia.. que la que muestra el nino 1-. que es más independiente y duro. 

Escala Seguro-Dubitativo (Factor J). El nii'fio con puntuación alta tiende a ser 
individualista motrizmcnte reprimido. critico con Jos demás y despreciativo. mientras 
que el nino J- es más libremente expresivo y activo. y poco critico. 

• Escala Sencillo-Astuto (Factor N). La puntuación alta sei\ala que el niño ha captado 
mejor los modelos sociales establecidos y consecuentemente. persigue sus propios 
intereses. mejor que el N-. aunque ello no quiere decir que resulte más inaduro en otros 
aspectos. 

Escala Sereno-Aprensivo (Factor 0). Es la escala más directamente relacionada con 
una zozobra subjetiva rnanific~ y entre los aduhos es el factor que mejor dif'erencia a 
los neuróticos de Jos normales. La reacción de aprensividad del sujeto O+ se podría 
caracterizar de diforentes modos: irritabilidad. ansiedad o dcpresió~ según las 
situaciones. 
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CAPITULO IV 

Escala Relajado-Tenso (Factor Q4). En la presente escala no esta claro que conductas 
especificas están asociad= con el polo alto. La parte baja o polo relajado de la misma 
parece reflejar un tipo de conducta que hace fácil la sociabilidad. 

• Escala Ajuste-Ansiedad (Factor QI). El puntaje alto esta relacionado con reacciones de 
mayor ansiedad que la parte baja., en donde se observa que el nifto presenta un mejor 
ajuste. 

Escala Introversión-Extroversión (Factor Qll). El puntaje alto sei\ala una mayor 
extroversión y tendencia a reaccionar más abiertamente a Jo social. el puntajc bajo 
define una respuesta a cierta tendencia al aislamiento sociaL 

Por conveniencia a nuestro estudio se eliminaron dos escalas las cuales son: Q3 Menos -
Mds integrado y Q III Excitabilid'1d - Dureza del test p<ira niflos de 8 a 12 anos. ya que no están 
contempladas en el test de 6 a 8 aftos. -

Alguna.o;; de lns ventajas del Test; es que núdc dimensiones .importantes . de la 
personalidad .. es susceptible de calificar cuantitativamente y cualitativamente; ofrece. un máximo 
de infonnación psicológica en un tiempo mínimo de aplicnción. es económica y objctivmnentc 
puntuablc .. además de que son fáciles de aplicar y se contestan en una hoja de reSpucsta la cual 
está discftada de una f'onna atractiva que mantiene la atención del nino. 

Procedimiento. 

Se inició Ja investigación con la revisión de expedientes .. posterior a esto. se· realizaron 
algunas sesiones para el establcchniento del rapont con los niftos.. estas sesiones fueron 
preparadas con una breve prescnt.nción y actividades lúdicas. 

A continuación se aplicó.. el cuestionario exploratorio rcaliz.ado de manera individual,. en 
el caso de ser nitlos muy pcqucnos se solicitó la ayuda de un hermano mayor para corroborar la 
información dada por el niño .. en contadas ocasiones se logró hablar con los padres de los niños o 
algún otro f'amiliar. · 

Posterior al cuestionario exploratorio .. se realizó la administración del Test_., en grupos de 
cinco nitlos. con el fin de no perder información observacional. además de que.·· dadas_· las 
características de los niños no se encontraban familiarizados con el instnuncnto.. En· algunos 
casos se requirió que la aplicación fuera de forma individual ya que el nitlo no pudo contestar por 
sf mismo el Tcst9 por faha de habilidad en L3. lccto-escritura. 

A cada nii'io se le proporcionó un cuadernillo con los enunciados a contestar y una hoja de 
respuestas. Se anunció a las autoridades correspondientes en el plantel para que se les infonnara. 
a los profesores de Ja salida de los niftos a la aplicación. scnatando la fecha y hora de salida. 
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CAPITULO IV 

Análisis estadlstlco. 

Se utilizó la prueba t de student para analizar diferencias estadisticrunente significativas 
entre bs medias de grupos independientes; un:i ANOV A de una sola vfa y un Post Hoc de 
Schcffc para realizar una comparación entre los grupos; una distribución de frecuencias para. 
obtener tos resultados cuantificados del cuestionario exploratorio y un registro anecdótico para 
ampliar la infonnación sobre algunos aspectos observados como relevantes en el transcurso de la 
investigación (ver nncxo). 
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• RESULTADOS 

Descripción y caracterización de la mue!ltra 

La investigación se realizó con niftos de seis a doce aftos de edad de Binlx>S sexos. que 
tcnlan hasta 11 meses y más de doce meses de permanencia. que cursaron un grado a nivel 
prima.ria en el internado~ los cuales peneneccn a un nivel soclocconómico bajo. 

De la población total de 520 se tomó una muestra de 60 sujetos; son 30 sujetos cuyo 
tiempo de permanencia en el internado es de hasta 11 meses y 30 sujetos cuyo tiempo de 
permanencia en el internado es de más de 12 meses., 30 sujetos de 6 a 7 años y 30 sujetos de 8 a 
12 anos, son 34 hombres y 26 mujeres, Los 60 sujetos se dividieron en cuatro grupos de 15 
sujetos cada uno. conformados de la siguiente manera. 

TABLA l: EDAD DE LA MUESTRA. 

trabla No. 1 
EDAD F % 

e 7 12 
7 23 38 
e 3 5 
g 7 12 
10 11 18 
11 4 7 
12 15 e 

60 100 

GRAFICA l: EDAD DE LA MUESTRA. 

7% 8% 12% 

,.~ ..... 
38% 

12% 5% 

lilD 6 a.nos l...!...J 7 atk>s ™ 8 atlos ES] 9 af\os 
r:=JlOQl\os- lla&Js E3 12mfto!. 
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RESULTADOS 

TABLA 2: TIEMPO DE PERMANENCIA DE LA MUESTRA. 

ITabla No. 2 
IEMPO DE PERMANENCIA! F 1 % 

lla11meses 1 30 50 
~de12meses 1 30 1 50 

1 60 100 

GRAFJCA 2: TIEMPO DE PERMANENCIA DE LA MUESTRA. 

[]IIlJ De O a 1 1 meses c::J Mas de 12 meses 

TABLA 3: SEXO DE LA MUESTRA. 

Tabla No. 3 
SEXO 1 F 1 % 
Nillos 1 34 1 57 
Nillaa -¡ 

26 l 43 
1 60 1 100 

GRAFICA 3: SEXO DE LA MUESTRA. 

[SS) Niftas i::::=J Niños 
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TABLA 4: GRADO ESCOLAR DE LA MUESTRA.. 

Tabla No. 4 
"'·ESCOLAR F % 

1" 19 32 
2º 10 17 
3" 6 10 
4" 8 13 
5" 9 15 
e• 8 13 

60 100 

GRAFICA 4: GRADO ESCOLAR DE LA MUESTRA. 

TESIS COrJ 
FALLA DE OiuDEN 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

TABLA 4: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 1 

TABLA 4: DESCRIPCION DEL GRUPO 1 
sexo F % EDAD F % 
Nlfta& 7 ... 2 6 3 ... 2 

7 ... 58 
NU'\as 8 58 8 4 50 

7 ... 50 

El grupo 1 esta constituido por nii'los de 6 a 7 l 1112 aiios,. que tenlan de O hasta 11 meses, 
en el internado, son 7 hombres y ocho mujeres. el promedio de edad es de seis anos cinco meses, 
cursaron el primer atlo de primaria 

GRAFICA 4: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 1. 

27% 20% 

--·<-""" .. ,, ....... 5---..:iñ 
27% 26% 

C Nlllos 6 allos 

e Nll\aa 6 anoa 
a N1nos 7 al\oa 

a Nlfl .. 7 afias 
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RESULTADOS 

TABLAS: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 2 

TABLA 5: DESCRIPCION DEL GRUPO 2 
SEXO F % EDAD F % 
Nlt\os 9 60 8 1 12 

g 4 « 
10 4 « 

NlllaS 8 40 g 2 34 
10 1 16 
11 1 16 
12 2 34 

El Grupo 2 .. se conf'onno de la siguiente manera son niños de 8 a 12 aftas que tcnian hasta 
11 meses en el Internado son 9 hombres y 6 mujeres, el promedio de edad es de 9 aflos 8 meses. 
De éstos 15 nii'los, 1 cutSÓ el ter. ailo, 1 el 3er. afio, 5 el 4° ai'lo, 6 el 5º año y 2 cursaron el 6º afio 
de pñmario.. 

GRAFICA 5: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 2. 

mi Nlnos 8 anos e Niños 9 ai\os El Nií\os 1 o años 
•Niñas 9 años •Nirtas 10 años •Niflas 11 anos 
CJNillas 12 años 
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FALLA DE cnIGEN 

94 



RESULTADOS 

TABLA 6: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 3 

TABLA 3: DESCRIPCION DEL GRUPO 3 
SEXO F % EDAD F % 
Niftos 9 60 7 9 100 

Nlllas 6 40 7 6 100 

El Grupo 3. se conformo por ser niflos de 6 a 7 anos que tenían más de 12 meses en el 
internado, son 9 hombres y 6 mujeres. el promedio de edad es de 7 anos. De éstos 15 nillos. 3 
cursaron el 1 cr afio. 1 O el 2° afio y 2 cursaron el 3er ano de primaria. 

GRAFICA 6: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 3. 
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RESULTADOS 

TABLA 7: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 4 

TABLA 7: DESCRIPCION DEL GRUPO 4 
SEXO F % EDAD F % 
Nl,,os 9 60 8 1 11 

10 3 33 
11 2 13 
12 3 33 

Nlllas 6 40 8 1 16 
9 1 16 
10 3 62 
11 1 16 

El Grupo 4, se conformo por ser niflos de 8 a 12 al'los, que tenlan más de 12 meses en el 
internado, son 9 hombres y 6 mujeres, con promedio de edad de 1 O aftas 2 meses. De los 15 
nin.os, 3 cursaron el 3er ano, 3 el 4º ano. 3 el 5° ano y 6 cursaron el 6º afto de primaria. 

GRAFICA 7: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 4. 

7% 7% 
20 

.111Hffi~Uii~f!lli!1i. - ,. 
9% 

' - "'"" 1111111111iiiii100-''<""""'°--
7% 

3% 
7% 20% 

•Nl,,os 8 atlos BNillos 10 alias l:INiños 11 allos 
111 Nli'\os 12 años • Nillas 8 allos m Niñas 9 mios 
l!!I Nillaa 1 O anos • Nillas 11 ailos 
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RESULTADOS 

Los inm.rumcntos seleccionados para realizar la investigación fueron uEJ cuestionario de 
Ja personalidad del niflo,. (Uno que cubre un rango de edad de 6-8 afias y el otro que cubre de 8-
12 aftos) .. ambos cuestionarios han sido diseñados por CatelL Se aplicó tambi~ un cuestionario 
exploratorio para obtener información sobre la estructura familiar, relaciones intraf"arni1iarcs. 
comunicación. disciplina y Ja razón por la cual se encuentran en Ja Institución. 

TABLA 8 Estructura familiar: Pregunta ! .¿Quiénes forman tu familia? 

RESPUESTA 
1 leta 
Com 

FRECUENCIA 
39 
21 
60 

PORCENTAJE 
65 
35 
100 

Nota: Se considera a Ja fiunilia completa. cuando se integra de papá. mamA y hennanos, e 
incompleta cuando hay ausencia de uno o ambos padres. 

GRAF!CA 8 Estructura Fwniliar: Pregunta 1 ¿Quiénes forman tu lhmilla? 

Los datos nos muestran que la mayoría de 1os ni.nos pertenecen a una familia incompleta. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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RESULTADOS 

TABLA 9 Relaciones Intrafarniliarcs: Pregunta 2. ¿El fin de semana con quién lo pasas? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

~- 25 42 
Familia IToda) 16 27 
PaDá 6 10 
o.r..•ollt.a 6 10 
Hermano 5 6 
Soto 2 3 

60 100 

GRAFICA 9 Relaciones [ntrafa.miliares: Pregunta 2: ¿El fin de semana con quién lo pasa? 

/a Mamá CJFamilia •Papá CAbuelita •Hermano CSolo J 

El mayor porcentaje de los nin.os pasa el fin de semana con su mamá y son cuidados por 
ella. en menor mcdidn to pasan con la familia completa y en menores porcentajes .. con algún otro 
familiar. 

TESIS CON 
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RESULTADOS 

TABLA 10 Comunicación: Pregunta 3.¿Platicas con tus papás? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
58 97 
2 3 

60 100 

Nota: En su mayoría los niños que respondieron que si. manifestaron comunicarse con sus padres 
principalmente para la resolución de demandas. 

GRAFICA 1 O Comunicación; Pregunta 3. ¿Platicas con tus papás? 

3% 

9:··:i:m:1,•:::.•.·_¡:::e 
97% 

JoSí•Nol 

Casi el total de los niftos manifestaron el poder platicar con sus papas. ya que sienten la 
debida confian7.a.. 

TESIS r.ON 
FALLA DE ORIGEN 
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RESULTADOS 

T ADLA 11 Disciplina: Pregunta 4 Cuando te castigan ¿Cómo te castigan?. 

0 ESPUESTA FRECUENCIA PORCENTA.JE 
.. .__''"'º Fislco 43 72 

Mo lo easU,.an 6 10 
f"'J"llstino Verbal 11 18 

60 100 

GRAFICA 11 Disciplina: Pregunta 4 Cuando te castigan ¿Cómo te castigan?. 

10% 

la Flsico •No lo castigan • vert>ai] 

A la mayor parte de Jos ninos se Jcs castiga de manera fisica llegando en ocasiones a ser 
severo .. 
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FALLA Dii' nR··1;·;r;iN 

... J.:J \.,.1 u'-r.!.:.r 

100 



RESULTADOS 

TABLA 12 Raz.ón por la que se encuentra en la escuela: Pregunta 5. ¡J>or qu~ estas tú en ésta 
escuela?. 

"ESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Traba an sus .... ..,..res 29 48 
J\lo se ..... ._..._n ocu-- de él 24 40 
--.. ¡~ 7 12 

60 100 

GRAFICA 12 Razón por la que se encuentro en el internado: Prcguntn S. ú'or qué estas ro en 
ésta escuela?. 

12% 

48% 

n:JTrabajan sus padres lilNo se pueden ocupar de él •castigo 

El mayor porcentaje de los nii\os sci\alaron estar en ésta escuela porque sus padres 
trabnjnn y no quieren que pnsen solos la mayor pane del dla. Un alto porcentaje manifestaron 
que no se pueden ocupar de ellos y una mínima parte declararon estar ahí por castigo debido a su 
mal comportamiento. 

TESIS crrñr 
• . . , ·\"í ... ;t.:d'I 

101 



RESULTADOS 

La tabla 13, se refiere a los rasgos de personalidad evaluados por Ja escala de Catcll en 
función de la variable de Edad y tiene relación con la Hi 1 ¿Existen diferencias significativas 
entre los rasgos de personalidad de tos niftos que pertenecen a un rango de edad de 6 a 7 11/12 
anos en comparación con los ninos que pertenecen a un rango de edad de 8 a 12 anos? 

~Edad s M Sin. 
AbieftOA' 

6-711/12 6.833 3.976 .0()1• 

8.-12 5333 
B 

6-711112 1057 13639 .o• 
8.-12 3.667 

ec:t-'<>- Es1~ e 
1 6-7 11/12 83"7 4.422 .O" 
2 8.-12 6.433 

wno&o - Excrtab... O , 6-711112 4467 -1.237 0.221 
2 8.-1' 5033 
urri60 - Dornnantu E 
·1 6-7 11112 S.1 14"4 0.141 
2 H-12 • 367 

- EnlUSm&ta F 
1 &-7 11112 6.Q S.028 .O" 
o 6-12 ... 

o - CCl"lsaenlo G 
6-7 11112 7.2 1.775 0.061 

B.-12 62157 

"""º E H 
&-711/12 e.= 5.301 .O" 

8-12 39 

6-7 11112 7.1 3.2S6 .002" 
8-12 5433 

~DUtwtntl\oOO{J~ 
6-T 11112 5 267 -1.267 0.211 

8.-12 5.6 

"'''° As1uto N 

g-- fi..7 11/12 3067 -0.1"9 0643 
H-12 3!Wl7 

""''º 6-7 11112 4.333 -0.138 089 

"'" tenoo Q.4 

&-711112 3.767 ·5.484 .O" ...... 68 ...... ~ ª' 1 6-711112 5333 200I! 0.012 
2 8-12 .. 133 

""' ~""' ª" 6-7 11112 6 1.019 0.312 
8-12 S5'17 
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CiRAFICA N. 13: Edad 
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RESULTADOS 

La tabla 14. se refiere a Jos rasgos de personalidad evaluados por Ja escala de Catell en 
referencia a la variable de tiempo de permanencia en la Institución y se relaciona con la Hi2 
¿Existen diferencias significativas en los rasgos de personalidad entre los niños que tienen hasta 
11 meses de intcrnanticnto en compamción con los niftos que tienen más de 12 meses en el 
internado? 

E" de ...._.manencla 
IESES M 5..,, 

-A\ 
0-11 "B -2..223 o.en-
•12 6.51157 

" 1 0-11 7.133 0248 0806 
2 +12 69 
f-=tado • Estnblo e 
1 0-11 7.4 o 

•12 74 
• E.cit.adO D 

0-11 5.1 1.539 0.129 
•12 4.4 

urnao - Dc;iminanto E 
1 0-11 41133 0.4 0.89 
2 +12 4633 

·Enb..1$'8Sta tA 
1 0-11 5.887 0586 0.551 
2 +12 "'"" - Consaonlo G 

0-11 6.967 O.B7 0388 
•12 65 

__,,,.. H 

1 0-11 5.007 -0.772 0.'43 .., +12 5.567 ... ...., 1 
0-11 B.1 -0.001 0.551 
+12 6.433 

um-.,.-.., J 
0-11 5.1167 2.1()4 OQA• 
+12 5.1 

-Aatueg N 
0-11 3867 1.002 0.32 
+12 3337 

__ ..,,......., 
º' 0-11 4.7157 1 701 0094 

+12 3967 ..,,,.,, 04 
0-11 5.333 0147 o ...... 
+12 5.233 .. ........... Qt 

o-,, 5.033 1.25 0-216 
+12 4433 

n.,._Ü"I - EJCtn>.ers'On IQll 

1 0-11 5.467 -1.505 0.138 
2 +12 B.1 
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GRAFICA N. 14: Tiempo de pcm1ancncia. 
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RESULTADOS 

La tabla 1 S. se refiere a los rasgos de personalidad evaluados por la Escala de Catcll en 
referencia a la variable de Sexo y se relaciona con la Hi 3 ¿Existen diferencias significativas en 
Jos rasgos de personalidad ernre los nillos y las runas que se educan en el intenmdo? 

abla 15: Se>0 
o SEXO M 

~-AtM.toA 
1 N,.,,_ 5882 -1 024 D.31 
2 Nll\as 6.346 

nlL-illllHf'lci8 B 
1 Nonoo 8794 -<J.539 o "92 
2 Nll\as 7308 
ect-=10- Estffbllt e 
1 Nolla> 7.471 0.32 075 

Nol\ao 7.306 
mmo&o - Exdl:IC*! O 
1 Ni nos ... 765 0.073 0942 
2 Non• '411.731 
..n.o - Dami,,__ E 
1 N .... 5.17" 2.102 O.CM• - 4.154 

- Enbamta <A - 8.471 3.37 o.mn• - 4692 
o - Coned9nte fG 

N-. 6.441 -1.245 0.219 N.,_ 7.115 
ibido Emol"Cf"ldodcw H 

NoOco 5412 0.32!l 0.744 
No- 5192 

N .... 5."'20 -3.3 0.002" N.._ 7.231 
Un> Dubitativo J 

No neo 5.56a 0.294 o 77 

"'"- 5462 
IUo-AstU!.O N 

Nollos 3941 1.504 o 138 
Nil'\al 3.182 

o 

"'""" 3.1182 -2.412 0.01!r ....... 5 
o tenso 04 

N1nau 5 -0.931 0356 

"'"- 5."54 
An•- ª' "'""" 4618 -<!542 0.59 - 4005 
iOn - Ell!n::M3r'S'6n 011 

N"'°" 1.61 o.~ o.ea:z N,,._ 1.719 
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RESULTADOS 

La tabla 16, se refiere u la comparnc1on entre la edad y el tiempo de pcnnanencia.. 
relacionada con la Hi .. 4 ¿Existen diferencias significativas con respecto a la edad y ni tiempo de 
permanencia como factores que afecten o modif'tqUen los rasgos de personalidad? 

abla 15: ·-GO Y TIEMPO nt- PERMANENCIA M ·-· -- A 
:&-711M2 V~ Oe11 rNSes e...,,. 6.976 .O" 
;8-1Zv 0•11~ •.733 
:B-7 11M2v +12.,..... 7.2 
e-12 +12~ 5.1133 

"" 711/12" IST1pO o. , 1 .,.__ 10067 81.4311 .O" 
12v 0•11~ •.2 

1112YT •12....., 10.287 
12VT •12n..- 3.S33 Ea- e• :E &-711112 "T 0•11n-.. e. ... 7 6.382 º',,. 6-12.,.T 0A11,._ 6.333 

fJ-7 1 /12 y •12 n..ea 9.267 
12y +12n-.. e.533 

Exctt-<m 
dmd:&-711/12 vT~ Oa11 ~ 4.733 1345 0.269 
dm· B-12vT.-npoOe 11 ~ 5.467 

5-7 11112 y Td'npO •12 mesas 4.2 
&-12 'ti Tiempo. 12 n--.c& •e 

urnis.o-oan........ tE , ~·6-711112 VTi 01111 n-.os 5.2 0.774 0.514 
2 &-12 V Tta1"C>Q O a 11 meses ·-/12 v TIST1p0 •12 mas.es • 

~·12~ 4.267 
- Entusimlota IC"lo 

·&-711/12 vi-~ 0•11~ 7.""7 8 ...... .00" 
8-12v Oa11~ ..... 

dmd:&-711/12 y +12,..-.., 6.533 
&-12v~+ 12n-.o& .. 533 

~-
Consdl'!nte G , -i:sa:i: 6-7 i1112 vTiomPo o• 11 meses 7.867 2.278 º·""" 2 drill:S. 8-12vTanpoO• 11,,.....,.. 6De7 

3 :6-711112yTiampo+1:Z~ 5.533 
~8-12yT~+12n-.. 6467 .... 

;6-711112 vT1 0•11,...... 72 13.519 .O" 
:a-1~ Oa11~ 2.833 .. .711112 +12~ 6.267 ... S-12v +12~ •.l!lfl7 

E"'7 º.,,_ 8.487 •.93!! ·""'" ~Oa11~ 5.733 

"' 112VT1 +12..-- 7.733 ... 12v +12~ 5.133 .,._ J 
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ii , ... 711112-..-.-- 0•11- !>.4 2.1132 
&-12v 0•11~ 8.533 

. 11112 •12,,_. 5.133 
m.sa...12.. • 12,__ !>.087 

dad:6-711112 .. 0•11~89 3.733 0373 
dad: 6-12yTl~O a 11 n9ae15 • dad.6-7 11J12 vT---.x>•12r.__ 3.4 
dm:l 6-12 V T" •12~ 3.333 =·-º·"- 4.867 1.048 

iernpoO a 11 rTW!JSCS ...... 7 .,.,,,__ 38 
moc: ... 12 ..,_.. 4.133 

~ Oa11~ 4.133 10.352 
0•11r.- e."33 

~vn.npo+12,,_ 3.4 
•12~ 7.087 

l&-71111"uT-0•11- 5.333 3.4"9 
&-12.. 0•11~ 4.733 

6- 11112- .-npo•12..-- !>.333 
12"Ti •12~ 3."33 

711/12 V Oa11~ 5.2 3.108 
12• a.,,.,_ ... 733 
711/12M •12~ ..... 
12MTimrlpo + 12 ,,,_.., 5.4 
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ANAl.ISIS DF. RESULTADOS 

La investigación cuenta con 60 niilos el 38% de ellos tiene siete ai\os lo que implica que 
se concentra un mayor número de nif'los en este rango de edad. debido a Ja aplicación de los 
instnuncntos que diferencian las edades por rangos. niños de 6 a 8 ai\os y nii\os de 8 a 12 ai\os, 
existiendo una mayor posibilidad de variación en las edades en el cuestionario de 8 a 12 ni'los .. 
en comparación con el cuestionario de 6 a 8 anos, que cuenta solo con dos anos de rango. 

Con referencia al tiempo de permanencia el 50 % esta fonnado por nif\os que tienen de O 
a 11 meses y el 50 % restante por ni.nos que tienen más de 12 meses en el internado, AJ tomar en 
cuenta este aspecto, los niños de O a 1 1 meses, nos conduce a aquellos que cursan el primer año 
(32 % de la muestra asociado con el 38% nnterior de niftos de 7 anos), parte de los cuales 
conforman el grupo 3. 

En cuanto a ln variable de sexo la muestra se caracterizó por estar confonnada con un 
mayor número de nillos (34 nillos) en comparación al número de ninas (26 ninas). lo cual se 
encuentra relacionado con la población total del internado que es de 290 nin.os y 230 niftas. Este 
f"actor puede ser influenciado por la tendencia de los padres de internar más ftccuentemcntc a los 
hijos varones que a las mujeres. lo que pudimos corroborar con Ja revisión de expedientes. donde 
observamos que algunos nit'los que están interna.dos cuentan con hcrrnnnas que no están inscritas 
en la institución. una posible explicación a esto. podría deberse al rol social que se le asigna a la 
mujer .. por lo general. Jos hombres son considerados como más rebeldes que las niftas. asf como. 
a las diferencias de atención y cuidados que se les proporciona. 

Para el manejo de la..'i variables. la muestra de 60 sujetos se dividió en cuatro grupos 
conformados por 15 sujetos cada uno. El grupo 1 se caracterizó por ser 8 niftos de 7 o.nos y 7 
niños de 6 aftos. que tienen de O a 1 1 meses de tiempo en el internado. con 8 nii'ias y 7 niilos. que 
cursan el 1° y 2º ano de prirnari~ 

El grupo 2 se caracterizó por ser niños de 9 anos en su mayoría.. de O a 11 meses de estar 
en el internado. con 9 ninos y 6 niftas. que en su mayoría cursan el 5° ano. El grupo 3 se 
conformó con nii\os de 7 ailos. de más de 12 meses. con 9 nii'ios y 6 nii'las. la mayoría cursan el 
segundo a.no. En el grupo 4 13 mayoría de los ninos tiene 10 anos .. todos tienen más de 12 meses 
de estar en el internado. son 9 ninos y 6 niftas. gran pane cusan el 6º de primaria. 

La investigación se complementa con la aplicación del cuestionario exploratorio cuya 
finalidad fue obtener información y caractcrlsticas de la muestra para indagar aspectos como: 
estructura familiar. relaciones intrafanüliarcs .. comunicació~ disciplina. y la razón por la que se 
encuentran en la institución. 

Respecto a algunos datos obtenidos de los expedientes un alto índice de los nin.os 
manifiesta que las relaciones familiares pueden llegar a ser tensas. con problemas económicos y 
celos; Aunque también se refieren al uso del alcohol de manera frecuente. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron son: estructura familiar (tabla y gráfica 8) el 65% 
proviene de una familia incompleta y el 35% de una familia completa., los ninos que provienen 
de wm familia incompleta en su mayoría no ven a su papá; o bien por falta de interés del padre 
para verlos o por que la madre no se los pennite. Con respecto a las relaciones intra.Canúliares 
(tabla y gráfica 9) Los niflos pasan el fin de semana principalmente a cargo de la madre 42% o 
con algún otro familiar el 26%; las actividades que más frecuentemente se realizan son ver la 
televisión o jugar en la calle. por Jo tanto. subsecuentcmcnte, cuando están en casa son cuidados 
por la madre o bien por otro familiar .. mencionan que como método de disciplina (tabla y gráfica 
1 1) la mayoría recibe castigo fisico el 72 % .. el 18 % recibe castigo verbal y el 1 O % scftaló no ser 
castigado. 

La mayoría prefiere estar acompai'l:J.do por un hcnnano o un familiar; la comunicación se 
cnrncteri?.a por que. gran parte de los niftos manifiestan poder hablar con sus papás (tabln y 
gráfica 10) el 96.6 % sí platica con sus padres y el 3.3 % seftaló no poder comunicarse con ellos. 
la mnyorfn de los chicos hablnn más con su mnrná, cuando se trota de pedir algo. sobre Ja escueln. 
intereses propios o comentar dudas. 

Al preguntar ¿Por qué estas en éstn Escuela? ('ínbla y gráfica 12). scftalnron que están ah! 
por-que sus p::1drcs trabajan el 48 % de Jos casos. y esto se relaciona con una de lns condiciones 
para admitir a Jos nii'ios en el internado., la cual sei\ala que los padres trabajen y que perciban el 
salario m.Lnimo. en el 40 % de los casos Jos padres no se pueden ocupar de él. posiblemente 
debido a Ja falta de recursos económicos que no penniten cubrir las necesidades básicas de Jos 
nin.os. otro factor puede ser debido al fallecimiento o ausencin de uno de los padres o por una 
enf"ermedad que lo imposibilite. El 12 % se encuentra en el internado por castigo usado como un 
método para corregirlo. 

Algunas de las cosas que más aprecian estando en el internado son: las instalaciones y los 
amigos. muy probablemente por las comodidades como podría ser un mayor espacio fisico en 
cuanto a su propio hogar, una mejor alimentación. el desentendimiento en las labores dotnésticas 
o responsabilidades asignadas en el hogar. el establccintiento de relaciones afectivas y de 
compaftfa. surgidas en el internado. que alivian la sensación de abandono. 

Mientras que a otros les desagradan las instalaciones y el personal. por esta razón es 
importante la selección cuidadosa del personal que labora en la institución. ya que como se 
mencionó anteriormente. el personal debe de estimular o aceptar el establecimiento de lazos 
cordiales y conf"i.ablcs con Jos niftos. pólra un mejor desarrollo y adaptación al internado. Un 
aspecto negativo del personal mencionado por los niftos. es su actitud autoritaria y rechazantc 
llegando a ser agresiva en ocasiones. con castigos como ponerlos a marchar durante horas o 
acostarlos en el patio híljo el rayo del sol. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tnayor parte sci\ala que mantiene relaciones cordiales con los compai\eros y con un 
familiar que se encuentra dentro de la institución (una de las condiciones que disminuye la 
ansiedad de separación). Estas relaciones con los compai\eros substituyen en un tanto las 
relaciones de apego existentes en su familia y producen W13 sensación de seguridad .. esto podrf.a. 
traducirse al '"ya no estoy solo. tengo alguien que sabe todo de mf y me quiere•·. 

Lo que la mayoría piensa de Ja escuela .. es que si les agrada .. sin embargo .. prefieren estar 
en casa con su familia. existen algunas excepciones donde se manifiesta cieno alivio de los nin.os 
al llegar al internado debido a las condiciones nocivas en las que el nifio se desarrolla. por 
ejemplo haciruunicnto.. problemas de alcoholismo o drogadicción.. violencia intm-familiar .. 
promiscuidad .. desempleo. conductas para y antisociales en la familia. 

Con respecto a los resultados obtenidos por el "Cuestionario de Personalidad para niños" 
de Cntcll: La tabla y gráfica 13 cor-responden a la edad; los resultados obtenidos muestran que en 
esta tabla existen ocho escalas con valor significativo (representado con el sombreado) .. que 
confinnan IOJ. Hi3 Existen diferencias significativas en Jos r.:isgos de personalidad de tos nin.os que 
pertenecen a un rango de edad de 6 a 7 afl.os (grupo 1 en la tabla) en comparación con los nif\os 
que pcncncccn a un rango de edad de 8 a 12 atlos (grupo 2 en In tabla): las escalas son: 
Reservado - Abierto (Factor A).. muestran que los nii'los pequeños son rnñs abiertos que los 
mayores.. la Esenia de Inteligencia (Factor B). muestra que Jos pequenos obtuvieron un mayor 
puntaje en inteligencia que Jos mayores .. la Escala Afectado - Estable (Factor C) .. los pequeños 
son más estables en comparación con los mayores .. Sobrio - Entusiasta (Factor E) .. marca que los 
nii'ios pcquei'ios son más entusiastas que los mayores .. la Esenia de Relajado -Tenso (Factor Q4) .. 
los ninos pequenos son más relajados que los mayores. la Escala Ajuste - Ansiedad (Factor QI) 
nos indica que los niños pequeños se ajustan más fiícilmente que los grandes. La Escala Cohibido 
- Emprendedor (Factor H) son más cohibidos los nillos mayores que los pcquenos. finalmente .. ta 
Escala de Sensibilidad (Factor 1) muestra que los nii'ios mayores son menos sensibles que los 
rcquenos. 

Los resultados que se expresan en la tabla y gr.ificn 14 se refieren .. al tiempo de 
permanencia de Jos nin.os en el internado. aquí se encontraron dos escalas con valores 
significativos (representados con sombreado) que confirman la Hi 1 In cual señala: Existen 
diferencias significativas en los r.:isgos de personalidad entre Jos ninos que tiene hasta 11 meses 
de internamiento (Grupo 1 en la tabla) en comparación con los niños que tiene nuís de 12 meses 
en el intemndo (grupo 2 en la tabla); Jos valores significativos se encuentra en las siguientes 
escalas; la escala Reservado - Abierto (Factor A) se observa que los niños de menor tiempo son 
más reservados que aquellos que tienen más de 12 meses en la institución. En la Escala Seguro -
Dubitativo (Factor J). se muestra que los nii\os que tienen hasta 1 1 meses son más inseguros que 
aquellos que tienen más de 12 meses en internamiento. 

La tabla y gráfica 15 se refieren a las diferencias encontradas en cuanto al sexo.. Se 
encontraron cuatro esenias con valores significativos (representados por el sombreado) que 
confinnan Ja Hi2 Existen diferencias significativas en los rasgos de personalidad entre los nii'los 
(grupo 1 en la tabla) y las ninas (grupo2 en la tabla) que se educan en el internado: las escalas 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

fueron: Sumiso - Dominante (Factor E)., los nÍños son m1is dominantes que las nif\as., la escala 
Sobrio - Entusiasta (Factor F)., . Jos· ninos. son ·más ·entusiastas que las ninas.. la escala de 
Sensibilidad (Factor 1) demuestra que las nii'las son más sensibles que los nii'ios .. In otra escala 
5ignificativa es, Sereno - Aprensivo (Factor O). manifiesta que las ni.nas son más aprensivas que 
Jos nif'ios. 

Los resultados obtenidos en las tablas y gráficas 13., 14 y 15 nos señalan .. que existe un 
mayor número de escalas significativas en la variable de edad,. comparada con las varinblcs de 
sexo y tiempo de permanencia. probablemente producido por que. a menor edad el impacto de la 
separación es mayor. 

La tabla y gráfica 16 corresponden a la comparación entre Jos cuatro grupos que 
confomun Ja muestra .. en cuanto a la edad y tiempo de pcnnancncin: los rcsuhados obtenidos en 
una prueba ANOV A de una sola vía., muestran que es la tnbln donde existe un 1T1ayor número de 
escalas con valor significativo (representado con el sombreado) que confirtnan la Ili4 Existen 
diferencias significativas con respecto a la edad y el tiempo de pennancncia. como factores que 
afecten o modifiquen los rasgos de personalidad (divididos en cuatro grupos). Gl alumnos de 
hasta 1 J meses entre 6 y 7 11/12 ai'ios de edad. G2 alumnos de hasta 11 meses entre 8 y 12 ai\os 
de edad. 03 alumnos de más de 12 meses entre 6 y 7 11/12 anos de edad. G4 alumnos de más de 
12 meses entre 8 y 12 ai\os de edad: las escalas son: Reservado - Abieno (Factor A). 
Inteligencia (F:ictor B). Sensibilidad (Factor 1). Introversión - Extroversión (FOJ.ctor Qll). Ajuste -
Ansiedad (Factor QI). donde los ninos del G3 son rnás abiertos. inteligentes. sensibles. 
extrovcnidos y ansiosos. que el resto de los grupos. 

El Post 1 loc indicó que los grupos se distribuyen de la siguiente tnancra: Los rasgos en 
donde el G 1 marca las diferencias significativ;is son: Afectado - Estable (Factor C). Sobrio -
Entusiasta (Factor F). Cohibido- Emprendedor (Factor 11). por lo que se observa que los niños de 
éste grupo son más estables .. entusiastas y emprendedores que el resto de los ni.nos. podríamos 
mencionar que mientras más grandes son. presentan una mayor dificultad para adaptarse. los 
pcquenos son mf1s moldeables. más espontáneos. conservan la esperanza de que las cosas pueden 
mejorar y que se pueden reunir nuevamente con su familia. 

Para el rasgo de Relajado - Tenso (Factor Q4). podemos observar que los niños del G4. 
son más tensos. esto es. los nin.os más grandes y que tienen más tiempo en el internado tienden a 
reaccionar con más tensión. Podríamos mencionar que a mayor tiempo de pennanencia c:n el 
intcniado. suelen reaccionar con mayor inseguridad. tensión y ansiedad. mostrándose una mayor 
incidencia de esto en Jos nifios más grandes. sin embargo ... existe una con el Grupo 3 que son 
nii\os de 6 a7 11 /12 ailos con más de 12 meses en el internado. 

Para el rasgo Seguro - Dubitativo (Factor J) .. los n.ii'ios del G2 se muestran más inseguros 
que el resto de los ninos. Esto es los niftos más grandes que tienen de O a 1 1 meses en el 
internado son más inseguros. que los demás niftos. refiriéndose esta inseguridad,. aún periodo de 
adaptación. Por la que pasan los niflos. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con estos resultados se puede observar que hay unn incidencia en lns escalas 
con vnlorcs significativos. tales como es la Escala de Sensibilidad y la Escala de Sobrio
Entusiasta con respecto a las variables de edad y sexo, que nos indica que los nii'los pequenos son 
más sensibles y entusiastas que los ninos más grandes; asf como que l:ls nino.s son más sensibles 
que los niftos, posiblemente por las caracteristicas asignadas al rol sexual femenino y por que se 
les pcnnitc expresar más su sensibilidad, asf como, que los nin.os son más entusiastas que las 
n.ii'las: asociado esto probablemente a que se les restringe menos en cuanto a Ja libcnnd de acción 
con respecto a las niftas, por otra parte las nin.as tienden a culparse más por los :fracasos y esto 
hace que dejen de intentar cosas nuevas. 

Otra Escala con un valor significativo es la Escala Reservado- Abierto que implica dos 
variables la edad y el tiempo de permanencia. los nin.os pequenos tienden a mostrarse más 
abiertos que los mayores. expresado a través de actitudes entusiastas. Ja capacidad de entretenerse 
con cualquier actividad. no se deprimen por periodos prolongados. Los ninos que tienen menos 
tiempo en el internado son más reservados. con respecto al desconocimiento de Ja dinámica en el 
internado. 

La comparación entre Jos cuatro grupos con respecto a las variables de edad. tiempo de 
permanencia y sexo. se conformo de la siguiente manera; El Grupo 3 se caracterizo por ser más 
abiertos.. inteligentes. sensibles, extrovertidos y ansiosos. En el Grupo 1 fueron más estables, 
entusiastas y emprendedores, El Grupo 4 reaccionaron más tensos y el Grupo 2 con mayor 
inseguridad. 
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DISCUSIÓN 

Como yn se mencionó la teoría del apego considera In tendencia a establecer lazos 
emocionales fntimos con individuos determinados como un componente básico de la naturaleza 
humana. que se establece y prosigue a lo largo de la vida adulta.,. hasta le vejez. Durante la 
infancia Jos lazos se establecen con los padres (o los padres sustitutos). a los que se recurren en 
busca de protección., consuelo. amor y apoyo. Durante la adolescencia y la vida adulta.,. estos 
lazos persisten, pero son complementados por nuevos lazos afectivos. Dentro del marco del 
apego, la capacidad de establecer lazos emocionales íntimos con otros individuos es considerada 
como un rasgo imponantc del funcionamiento afectivo de la personalidad y de la salud mental 

La familia proporciona entonces las principales figuras de apego y la satisfacción de 
ciertas condiciones necesarias pam el desarrollo adecuado del nifto. cuando lo anterior no es 
posible. por ejemplo como en el ca..o;o de esta investigación en la cual los nii'i.os se exponen n una 
situación de separación producida por el internamiento. se presentan cambios en las reacciones de 
los nii'i.os. así como en las características de su personalidad. que pueden establecerse como una 
manif'estación positiva o negativa, influyendo en este aspecto el ámbito familiar. social. escotar. 
las vivencias y recursos propios del nii'io. Millan ( 1994) scftala que las experiencias formativas de 
los cuidados primarios y Ja relación con otros no sólo proveen la fundación para el sentido básico 
de si mismo de la personalidad. sino que también influye en la manera en la que 
subsccucntementc generará varios estilos de vida. cambios de desarrollo y habilidades. 

Mahoney (1991) señala que uno de Jos más importantes cambios en el desarrollo es Ja 
construcción e integración de una identidad personal balanceada generada por la identificación de 
las figuras de apego. con una capacidad para mantener la salud y las relaciones con el mundo 
social. La identificación con las figuras de apego es un indicador de las posibles pautas de apego 
que los niños ma.nirestaran posteriormente. Fon.agy~ Steele. (1991). Main (1985). Remarcan en 
sus estudios la similitud existente entre los patrones de apego encontrados en niftos y sus padres. 

Bo,vbly (1972) afinnaOO que un nii\o puede presentar privación parcial aún estando 1:n 
casa.. debido a una actitud de rechazo inconsciente ocuha en otra de afecto. la exigencia excesiva 
de carii'lo y confianza por uno de los padres y la satisfacción inconsciente obtenida de la conducta 
del nino por uno de los padres. pese a condenarla de manera consciente. 
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Los sujetos de esta investigación provienen en general de fanülias disfuncionales, que 
presentan carencias afectivus y económicas, con problemas sociales como alcoholismo, violencia. 
infidelidad .. conductas celotfpicns y algunas antisociales .. que afectan de fonnn directa o indirecta 
a los ninos., asf como .. los modelos de identificación que los ni.nos tienen en relación con sus 
figuras de apego. 

Martín .. es un nino de 10 aftas que pertenecen los sujetos de la muestra, un dfa comentó 
un suceso que llamó nuestra atención. él mencionó al regreso del fin de semana en su cosa .. que 
su papá le había pegado por que no le creyó .. que él no había robado el dinero, peor aún .. nos dijo 
que él sabia quién lo habla tomado pero que no dijo nada. porque la persona que lo tomó lo 
wncnnzó y Je pegó para que se quedara callado. Este caso nos permite observar que en ocasiones 
Jos nin.os no sólo tienen que resolver In separación de las figuras de apego., (lo que en este cuso 
podría ser un alivio. debido a la situación de violencia familiar) sino que también tiene que buscar 
la manera de enfrentar In problemática familiar existente en su hogar. la que probablemente 
permita una deficiente identificación con sus figuras de apego. 

Pocos nii\os nos manifestaron tener pautas de apego seguro con sus padres. el caso de 
Jesús un nino de 9 anos es característicos de esto. Jesús platicó que él y sus dos hermanas 
menores se encontraban en el internado porque su nmnuí trabajaba toda la semana y tenia rrüedo 
de que algo les pasara (abuso fisico o sexual departe de los vecinos) ya que vivfan en un 
campamento. él mencionó que llevaban una buena relación de amor y comunicación con su 
maJ11á. y que por lo mismo entendía y aceptaban las razones por las cuales terún que estar en el 
internado. Es decir no cm por falta de amor por parte de su familia sino más bien por falta de 
recursos económicos., la calidad en su relación con su figura de apego hace que se adapte y 
entienda más fñcilmentc su realidad. 

Es por esto la importancia del estudio e investigación de las características que se 
manifiestan cuando se genera una separación de las figuras de apego. por cualquiera que sea ta 
razón por la que se produzca ésta., los resultados obtenidos en Ja presente investigación 
corroboran algunos aspectos mencionados por Bowbly (1991). Ainsworth (1991). Bartholomew 
( 1990) quienes señalan como algunas pautas características de respuesta,. un incremento en el 
nivel de ansiedad de separación. tendencia a Ja depresión y el temor frecuentemente 
caracterizado por la agresión. 

La investigación está basada en tres variables edad,. tiempo de permanencia dentro de In 
institución y sexo. las cuales son consideradas como factores que pueden af&!'ctar la personalidad 
del nifio con respecto a la separación de manera temporal pero reiterada del ambiente familiar,. 
esto cs., Ja separación- reunión con sus figuras de apego durante el curso escolar. 
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En las diferencias por la edad los comportamientos de los niños hacia una separación son .. 
rechazo o alejamiento. el restablecimiento de la proximidad .. buscando o siguiendo a la figura de 
apego. ta protesta por la separación (llorar). y la demostración de placer en la reunió~ sonriendo 
o buscando el contacto flsico (por medio de un abrazo o caricias). 

Según los resultados de la investigación los nii'ios pequeños son más abiertos. inteligentes 
rcl::J.jados.. estables. entusiastas.. sensibles. emprendedores y se ajustan más fácilmente que los 
grandes. posiblemente originado por el deseo y In esperanza de integrarse nuevamente al medio 
familfar cada fin de semana. esto se obscr\'6 frecuentemente cuando los niftos nos preguntaban 
¿Cuanto falta para el viernes?. Los niños mayores tienden a mostrarse más cohibidos o 
reprimidos en comparación a los ninos pcquenos. 

Sí partimos de Ja hipótesis de que a menor edad mayor es la respuesta de ansiedad ante 
la separación. tcndrfamos que mencionar que en el caso de los ninos mayores se presenta un 
periodo de depresión y de desamparo aprendido más prolongado en comparación con los 
pcqucnos. además de ser más desconfiados .. distantes y rechazantcs de las personas que los 
rodean. a pesar de su necesidad de afecto. al mismo tiempo tienden a reprimir lns manifestaciones 
de sus sentimientos. por Jo que no se evidencia de manera abierta el rechazo a 13 separación. 

Como un ejemplo de estn situación tenemos a Juan y Felipe que son dos niños 
rcrtcnecicntes al sex'to grado. al momento de realizar la entrevista y preguntarles que pensaban de 
estar en esa escuela. nos comentaron ~~o me gusta, pero ya ni modo ••• de todas maneras tengo 
que estar aqur•. Lo que nos puede indicar que en r'Calidad no es una adaptación al medio, sino 
más bien una actitud de resignación y de impotencia para transfonnar su situación actual. es 
decir. se presenta una reacción de desesperanza. 

Algunos nii'ios 1Tiayorcs se resisten a todo esfuerzo para ser confortados. 
inconscientemente los ni.nos bloquean la necesidad de relacionarse con otros. algunos otros n.inos 
muestran indiferencia antes y después de la separación y rechazan la protección y el confort. que 
puede proporcionarles una figura de apego substituta.. ya que temen un nuevo abandono. 

Estas conductas podían ser obser\'ndas más frecuentemente en el trabajo en patios. el 
cuaJ consistfa en actividades recreativas y juegos .. los nin.os que tienden a mostrar una actitud 
rccha.7..antc. se acercan.. observan, en ocasiones se burlan. pero cuando se les invitaba a integrarse 
al grupo. declan que no y se alejaban. a pesar de que tenlan ganas de panieipar. 
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Según Ainsworth (1978) la seguridad, ambivalencia - ansiedad. evitación y 
desorganización. son maneras que tienen los ni.nos para enfrentar la separación. El tipo de 
respuesta mostrada depende de varios factores como son Ja personalidad del niflo, - sus 
experiencias, sus modelos de apego y Ja educación. 

Otro aspecto a considerar es el tiempo de permanencia en la institución. las afinnacioncs 
de BowbJy sobre Ja imponancia del amor materno en Ja infancin y Ja primera niftcz. pusieron de 
manifiesto la relcvancin en Ja ocurrencia de la privación de la figura niatc~ en 1951 se publicó 
un anfculo denominado .... Cuidados maternos y salud mentar• realizado con nin.os huérfanos o 
niños que habían sido separados de sus frunilias. Bowbly señaló que estos niños se manifestaban 
por lo común retrasados en su desarrollo y que padecían además, diversos probtcmus 
emocionales y sociales. 

Los resultados muestran que a menor tiempo de permanencia en e1 internado Jos niños son 
más reservados e inseguros de aquellos que tiene más tiempo de estar en el internado. debido 
probablemente a que hay un periodo de adaptación. ya que todo Jo nuevo es vivido con 
incenidwnbre hasta que se familiari?.an con la dinámica del internado. Los niftos que tienen 
mayor tiempo tienden a mostrarse más nbicnos y seguros. no tanto como rasgo de personalidad 
sino más bien en el manejo de situaciones ya conocidas para ellos. es decir. existe un 
conocimiento de las instalaciones. del personal. de Jos cornpai'leros. así como de las normas. 
homrios y actividades a realizar. por lo que se reduce este periodo de adaptación y da una 
sensación de seguridad. e incluso de superioridad con respecto a los nii\os que tienen menos 
tiempo en e1 internado. 

Aunque tmnbién es cierto que algunos nii'los no terminan por adaptarse nunca. el caso más 
dramático es el de un nin.o que tuvo que ser expulsado por que se escapo de la institución tres 
veces. lo cual cr::i un peligro tanto para su integridad como para el internado. 

Es importante considerar las diferencias por sexo. pues los cambios en la satisfacción de 
las relaciones interpersonales revelan que el dcsempcfto en las relaciones puede ser influenciado 
por la estabilidad de los estilos de apego y difcrcncialmente por el rol de hombre o mujer. 

Según Gilligan (1982) argumenta que las mujeres están más orientadas hacia el apego 
mientras que Jos hombres están más orientados hacia la individualidad y la separación con 
respecto a otros. Estas diferencias se observan en los resultados de la investigación en cuanto a 
que Jos nin.os son más dominantes y entusiastas que las niftas. 
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Otro aspecto interesante es que Jas niñas son más sensibles y aprensivas que los. nii'los,. 
Jckes (1985) scn~lla que las diferencias en las respuestas a Ja separación entre hombres y mujc~cs 
son Jos modelos cognoscitivos desarrollados en la infnncia,. que se encuentran influenciado.s por 
la sociedad y los estereotipos asignados a los roles sexuales. Es decir que ciertas respuestas son 
más aceptadas socialmente para las mujeres que para Jos hombres. · ·· 

Estas dif"crcncins en lns respuestas se observan más claramente en las niftas ·mayor~, ciue 
fungen como madres substitutas de las niftas más pequenas, en el internado se les. pi_de/ a los 
alumnos mayores que duerman con un niño pcquei'io,. las niñas tienden a prcs~ntar. una·c~nd.ucta 
aprensivn y protectora con respecto a los ninos que les toca cuidar. · ' · · 

Sofia es una nii\a de sexto grado perteneciente a Ja muestra, la cun) se acerco a -pedir 
ayuda, por que In nitla con In que dormla todas las noches lloraba antes de donnirse, eUa:estaba 
preocupada y no sabfn como ayudarla, asf que recurrió a nosotras. lo que significa que las niflas 
son más protectoras y aprensivas que los nin.os. Era más común ver a las ninas con objetos 
tra.nsiciona.Jes como rnuftecn.s. frazadas. que a los niños. los cuales tendfnn a reunirse en g.rnpos 
con los niftos mayores. 

Sí comparamos a los cuatro gn..apos de In muestra basados en la variable edad y tiempo de 
pcnnanencia obtenemos que, los nillos de 6 a 7 11112 allos con más de 12 meses en el internado 
se mostraron nds abiertos. afectuosos.. participativos. más inteligentes. extrovenidos. 
desenvueltos y con menos inhibiciones en el contacto con otras personas .. son niás sensibles y 
ansiosos. Los niftos de este grupo tienden a reaccionar con más ansiedad y sensibilidad a la 
separación. aun cuando ya reconocen la dinámica del internado. Los niflos de 6 a 7 11/12 anos 
con 01enos de 11 meses en el internado son más estables. tranquilos. entusiastas. espontáneos. 
emprendedores y socialmente atrevidos. debido muy prob.3ble01Cnte por que aún no pasan el 
periodo de desamparo frecuentemente percibido. en los niñ.os con mayor tiempo en el 
internado. Los nin.os de 8 u 12 con más de 12 meses en el internado son más tensos. 
inquietos.. con una mayor tendencia a la frustración y a sentir presión.. presentan una mayor 
represión de emociones .. afectos y temores. lo que hace que actúen evasivos con los demás. Los 
niños de 8 a 12 con menos de 1 I meses. son más inseguros. reservados. individualistas y no les 
gusta actll'1r en grupo. 

Los resultados sci'lalnn que Jos niños de la muestra independientemente de su edad. tiempo 
de pcnnanencia o sexo. es característico. que reaccionen con algún grado de ansiedad. depresión., 
temor y agresión. manifestada principalmente por una conducta de rechazo. 
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Con la confinnación de las hipótesis en la investigación podemos seftalar., que Jos niftos 
reaccionan. de acuerdo a los resultados en investigaciones mencionadas con anterioridad,. 
presentándose como rasgos carnctcrfsticos a una separación de las figuras de apego del nii'lo. una 
serie de actitudes y reacciones .. como son la ansiedad. la depresión .. la agresió"'9 

Las necesidades fisiológicas y afectivas son distintas según !n edad y la constitución de 
cada individuo. A menor edad del nifto. menos estructurada tiene la organización de su 
personalidad y mayor es la posibilidad de producir alteraciones de conducta., así como mayor es 
la influencia de los acontcci.m..icntos externos y su entamo. Es decir. a menor edad es mayor el 
impacto en el nillo debido a la separación de su familia (figuras de apego). 

Cuando un nin.o se encuentra en el internado tarde o temprano tiene que aceptar los 
hechos. que está lejos del hogar y solo 9 Jo que ocurre en ese momento depende de la edad del 
nii\o, el tiempo en que se encuentre en la institució~ el sexo al que pcnencce, así como de la 
clase de nillo que es y del hogar de donde proviene, pero en esencia, todos deberán afrontar el 
mismo problema. aceptar la institució~ o bien aferrarse a Ja idea de su propio hogar, y tratar al 
internado como una institución en donde debe permanecer unas vacaciones prolongadas. 

Muchos aceptan la institución y parecen no presentar ningún problema. pero podría 
decirse que el nifto que se adapta de inmediato, y que nunca manifiesta preocuparse por su hogar .. 
no resuelve necesariamente bien las cosas. La mayor parte de las veces se comprueba que los 
ninos al cuidado de un internado necesitan un largo tiempo, quizá muy largo, para adaptarse. 
debido a que el niño se muestra francamente angustiado con respecto a su hogar y a sus padres. 
Sin embargo por otra parte, el internado puede ser una tabla de salvación para los padres .. pero en 
algunos casos, también lo es para el mismo niño .. debido a que su núcleo fu.miliar es disfuncional 
y conflictivo, el nifto puede llegar incluso a sentirse aliviado al estar en el internado. Se habla 
mucho sobre que la peor de las familias. es mejor que cualquier internado. sin embargo, en 
algunos casos pudiese no ser asf. 
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Los niftos con alteraciones en el apego (Separación de sus figuras de apego) pueden 
fracasar aJ iniciar interacciones sociales, ya que pueden mostrarse ambivalentes o bien presentar 
respuestas sociales contradictorias. incluyendo evasión al contacto con otras personas .. vigilancia 
extrema.. inJu"bición excesiva., respuestas apáticas ante interacciones sociales. o un af'ecto 
indiscriminado. En general se ha observado una uniformidad de reacciones de angustia en estos 
nitlos. En un extremo encontramos nin.os que simplemente volverán a casa y se adaptarán 
f"ácilmentc, mientras que en el otro extremo. habrá nii\os que se han adaptado tan bien al 
internado que el retomo al hogar puede significar un verdadero choque. 

De modo que cuando los niños se quejan después de su retomo. a menudo muestran que 
nücntras estuvieron lejos. construyeron un hogar mejor en su imaginación. un hogar que no les 
negaba nada. que no tenia problemas económicos ni fn1ta de espacio: de hecho .. un hogar al qué 
solo Je f'altaba una cosa: Rcalid;:id. El hogar real tiene también sus ventajas. sin embargo ... los 
ni.nos resultarán beneficiados sí pueden llegar a aceptarlo tal como cs. 

La vida en el internado se encuentra saturada de actividades escolares; Ja asistencia a 
cursar el nivel primaria por las mallanas y por las tardes ni taller asignado. Jos niftos acuden al 
comedor para el desayuno. comida y cena; los espacios recreativos se limitan a los descansos 
entre las actividades educativas_ sin cmba.rgo... algo que notamos fue la falta de actividades 
recreativas; limitándose únicamente al descanso en patios. no hay cuarto de juegos o de 
televisión. Jos concursos de creatividad o deponivos y Jos paseos son muy limitados. la biblioteca 
cuenta con muy pocos libros los cuales en su mayoría son de investigació"9 lo que puede generar 
una scn..c;ación de aburrimiento por la rutina en Jos niftos. Creernos que la aplicación de 
actividades recreativas y lúdicas ayudarían a un mejor desarrollo y dcsempeilo de los niftos 
dentro de la institución 

Creemos que las diferencias en los rasgos de personalidad que se presentan en Jos niños .. 
están siendo posiblemente influenciadas. además de las variables de edad. tiempo de pcnnanencia 
y sexo. por otros factores como pueden ser. las condiciones en las que se da esta separación.. el 
tipo de apego que el nino tiene. la calidad en las relaciones de este apego ... el ambiente en el que el 
nifto se desenvuelve. asf como ta etapa de desarrollo en Ja que se encuentra. 

Considcra.rnos que a pesar de las investigaciones realizadas.. una lirnitante para esta 
investigación fue et contar con un número reducido de investigaciones realizadas en tesis 
respecto al terna... sin embargo si existe una abundante investigación sobre el apego en otros 
medios escritos. como son libros. revistas e intemet. Así mistn0. el hecho de encontrarnos con 
W13 actitud apátic~ desinteresada y poco cooperativa por pane de los profesores. y en general.. 
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de Ja mayor parte del personal que labora en el irltcrriado, Pensamos q~C _esta actitud se presenta 
debido al desconocimiento y descalificación en la importancia.que tiene para,el internado contar 
con un equipo de psicólogos. equipo- con el que lamentablemente no se cuenta en el internado. 

Trabajar con los niños del inte~do es gratificante en ~~-~~º~-~:~tos, en general los 
ninos se muestran dispuestos a colaborar de muy_-bucn'agrado, actitud._que,contrasta con el 
personal. debido a que en su gran· mayoria-.se rehúsa a involucrarse.:no:solo en la terapia y el 
modo de cómo está se ejerce, sino negando la ·salida de los niftos a sus-sCsiones .. 

: ': o-•• t.<- .:/~~··>,~·: 

Cambiar la actitud del personal requiere de:un largo trayecto de .esfuerzos, sin embargo, es 
indispensable la apcnurn a un tmbajo , interdisciplinario real, por el bien de los niflos que se 
educan en los internados y de la institución misma. 

A partir de los resultados obtenidos en In investigación,. consideramos importante concluir 
sobre algunas reflexiones respecto al estudio: 

l. Si se consideran de forma aislada cada una de las variables independientes: Edad .. Tiempo 
de permanencia y Sexo .. si bien se obtienen dif'erencias estadrsticamente significativas en 
Jos tres casos. se obtienen un número mayor de diferencias en cuanto a los rasgos de 
personalidad a1 compnrar a los grupos por edad y por sexo .. obteniendo menos dif'ercncias 
intm-grupos en cuanto al tiempo de permanencia. 

2. A1 cruz.ar Edad y Tiempo de pelT113.llenci~ las diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto a las caracterfsticas de pcrsona1idnd9 se elevaron considerablemente 
presentándose en 1 O de las 15 escalas. 
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ANF.XOS 

CUESTIONARIO EXPLORATORIO 

FACUL TAO DE PSfCOLOG!A 

CUESTIONARIO EXPLORATORIO 

FICHA OE IOENTIFICACION: 
Nombre: 
Edad: 
Fecha de Nacimiento: 

CATOS DE LOS PADRES 
Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 
Escolaridad: 

FAMILIOGRAMA 

PREGUNTA 
1.- ¿Quiénes forman tu familia? 

2.- ¿El fin de semana con quién lo pasas? 

3.- ¿PlaUcas con tus papás? 

<4.- ¿Cuándo te castigan ¿Como te castigan? 

5.- ¿Por qué estas ti:. en esta escuela? 

Escolaridad: 
Tiempo de permanencia: 

Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 
Escolaridad: 

ASPECTO A EXPLORAR 
Estructura familiar 

Relaciones lntrafamlllares 

ComunlcaciOn 

Disciplina 

Razón por la que sé 
Encuentra en el Internado 

RESPUESTA 
Completa 
Incompleta 

Mamá 
Familia (tocia) 
Papá 
Abuelita 
Hermano 
Solo 

SI 
No 

Flsico 
No lo castigan 
Verbal 

Trabajan sus padres 
No se pueden ocupar de él 
Castigo 
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ANEXOS 

REGISTRO ANECDÓTICO 

La investigación inicia con los tramites y permisos necesarios para poder realizar el 
estudio dentro del intcnuido. Ja ubicación del plantel y Ja especificación de la muestra. Después 
de cumplir todos los requisitos establecidos por Ja SEP nos presentamos con las autoridades del 
internado. se nos pido como condicionante para poder elaborar el estudio que nos hiciéramos 
cargo de niños canalizados por Jos maestros con ciertas deficiencias en el aprendiz.aje o 
problemas de conducta. Para cumplir este requisito fue necesario permanecer laborando en el 
plantel todo el ano escolar. 

Durante la primera semana de clases observamos a varios ninos corriendo a la puerta de 
entrada detrás de sus papás. por que no qucrút.n quedarse en In escuela.. este comportamiento se 
extendió con menor incidencia de casos. sin embargo. durante todo el afta. principalmente los 
lunes que era cuando regresaban de casa. Et caso más dramático es el de un ni.no que fue dado 
de baja debido a que se escapo tres veces de Ja escueta para regresar a su hogar. 

El primer día de clases nos presentamos con todo el personal que laboraba en el plantel. 
explicando especialmente a los maestros los motivos por los cuales estábamos ahf. ya que muy 
frecuentemente necesitaríamos que los alumnos salieran del salón de clases para asistir a la 
aplicación del Cuestionario exploratorio y el instrumento de Catell. así como a las sesiones 
programadas con los niilos que no eran sujetos de nuestro estudio pero que fueron canalizados 
por ellas mismos. Una de kls dificuttades presentadas con este aspecto. fue la disponibilidad de 
los maestros n colaborar con nosotros. la mayoría no estaba de acuerdo en permitir Ja salida de 
los alumnos. Así que nos vimos obligadas a tener en ocasiones que presionar con las 
autoridades paro obtener el permiso. 

Lamentablemente parte del personal no se encontraba bien informado acerca del trabajo 
realizado con las nin.os. algunos prefectos y maestros nos mencionaron ... para que quieren que 
vayan con ustedes sí solo van a jugar. eso no es trabajo. mejor que aprovechen el tiempo en el 
salón de clases•\ consideramos que para que exista un manejo eficaz es imponantc que se tenga 
un verdadero equipo interdisciplinario en este tipo de escuetas. donde prevalezca el respeto y 
conocimiento de la: importancia de cada WUl de las áreas que intervienen en el desarrollo del 
nino. sin que se descalifique o devalúe el trabajo de nadie. 

Continuamos con la selección de nuestra muestra poniendo atención en cumplir con los 
criterios de inclusión. postcrionncnte se nos facilitaron los expedientes de estos alumnos. los 
cuales leimos y de donde pudimos obtener algunos datos sobre la realidad de los runos. 

TESIS CQf\T 
FALLA DE (;¡_'\luEN 
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ANEXOS 

Para poder laborar nos asignaron un área.. cabe 1TICncionar que esta área se encontraba 
abandonada y fungln como bodega. después de habilitarla y decorarla haciéndola atractiva para 
Jos nIDos .. el espacio cambio de un lugar sin uso a uno confortable., a mediados de afio se nos 
comunicó que seriamos transferidas a otra árc~ debido a los trabajos de remodelació"9 
tenninamos laborando en el salón de conf"ercncias del área médica. 

Trabajamos con tres tipos de población. Jos nlilos que pertenecían a Ja muestra de nuestro 
estudio. Jos niftos que fueron carua.lizndos por los maestros. y Jos nin.os que acudieron a nosotros 
de manera voluntaria o por iniciativa propia. 

Las primeras sesiones con los nii'ios fueron de presentación y de elaboración de raportt. 
motivadas por el accrcnrnicnto de Jos niftos que acudían con nosotros de manera voluntaria en sus 
tiempos libres, decidimos realizar un trabajo extra en el patio a la hora de los descansos, esta 
actividad era meramente lúdica. organi?..amos concursos. uno de ellos consistió en la realización 
de dibujos, los cuales fueron pegados en las paredes de nuestra área de trabajo, creemos que esto 
los estimulo al traba.jo productivo. ya que siempre entraban y buscaban su dibujo. era una fontla 
de hacerlos sentir presentes y en un lugar imponantc para nosotros. 

Debido al malestar de algunos miembros del personal. se nos pidió que evitáramos el 
acercamiento con Jos ninos, nosotros consideramos. que este a.-;pccto se genera debido a la 
ignorancia de la irnponancia de establecer lazos de confianza con los niil.os, si ellos se encuentran 
en el intcnuido es claro que van a buscar alguien en quién confiar. si el nifto no encuentra esta 
confianza, ¿Como puede adaptarse a Ja institución y rendir eficientemente?. 

Gracias a este acercamiento platicamos y conocimos a muchos nii'k>s, teniendo la 
oponunidad de conocer su problemática. necesidades. carencias y deseos. A través de los ninos 
observamos que unn gran panc provenían de familias disfuncionales. con problemas de 
hacinamiento. alcoholismo. robo. maltrato. con una carencia de nonnas y valores que dificultan 
su adaptación no solo al medio escolar sino también a la sociedad. 

Una de las nii'ias nos comento que siempre Je pedía a su papá que se la llevara con él, al 
investigar acerc::J. del papá ella mencionó que su papá habla mueno y que su mamá esta en et 
reclusorio por haberlo matado. su abuela paterna era quién cuidaba de ella los fines de semana, 
por esta raz.ón estaba en el internado. 
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ANEXOS 

Otro niño nos contó ·que estaba en -la escuela dcbidO a qtie se quedaron sin casa y tuvieron 
que vivir en un campamento.. su mamá trabajaba y no podía cuidarlo a él y a sus dos hernumas. 
como su mamá tcnín miedo de que abusaran -de ellos .. decidió internarlos. Historias similares 
fueron relatadas por otros niftos. 

La vida en el internado salva a algunos nii'los de la violencia familiar .. del abandono y de 
la pobreza. un lunes al regreso del fin de semana. regresó un niflo golpeado al preguntarle sobre 
las marcas, contesto que su papá Je pegó., porque lo acusaron de un robo que el no hizo. pero si 
vio quién fue el responsable, nos dijo .. sino me pega mi papá me pega el que lo hizo''. 

Dentro de la vida escolar en pcqueftos detalles se notaba In necesidad económica. en 
ocasiones nos tocó asistir al comedor .. donde surgieron comentarios como que ahf si comían tres 
veces al din, o que contabmt con más espacio para ellos. 

Los donnitorios son cuartos ·muy grandes y nonnalmcntc donrúan en una cama un nifio 
pcqueno con uno mayor. Lo que - gcncra.Imcnte llevaba a los ninos mayores a sentirse 
responsa.bles por lo pequenos con quienes dormían. aunque no fuesen sus parientes. 

El trabajo cori los nii\Os fue muy gratificante y enriquecedor .. en cuanto a todo tipo de 
experiencias. la mayoría de los nin.os siempre se mostmron abiertos y dispuestos a cooperar en 
todo lo que les pedfrunos. les· agradaba asistir con nosotros. nos saludaban o se despedían con 
gusto. Razón por la cual creemos que reahnentc si se cuenta con el personal adecuado la vida de 
los niños en el internado puCde llegar a ser más confonable y tranquila. rindiendo y adaptándose 
01ejo~ -
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