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l NTRODUCC 1 ON. 

En México, se han hecho pocos estudios acerca· del dcsarr~ 

llo psicosocial del nino c:1mpe~ino e indígena desde un punto 

de vista histórico y sociocultural. 

Cuando se quiere comprender al hombre, us necesario reto

mar su historia desde los origcnes, partiendo de ahi se enten

derá lo que ahora cs. El desarrollp filo y ontogenético en la 

psique del ser humano ha tenido lugar a través de diversas 

etapas que lo han llevado al 11 pcrfcccionamiento11 como especie. 

Tomando en cuenta lo anterior, la intención de esta invc.É. 
tigación es poder observar parte de los procesos que intcr\'ic

nen en el desarrollo psicosocial del nino campesino l 2 aftas 

de edad), y tratar de entender la forma de interactuar con su 

e{ltorno social, basándonos en el desarrollo histórico-social 

de la humanidad y cspccificamente de nuestra sociedad. 

Aquí se anali~ará la Asimilación de la Realidad por parte 

del niño y la Estimulación Psicosocial que recibe de su entor 

no, nmbas como procesos que intervienen en su socialización. 

Este trabajo fue de tipo exploratorio, ya que hasta el m~ 

mento no se han hecho suficientes estudios relacionados con 

el tema y lugar.donde se reali:ó dicho estudio (zona rural). 

Por esto mismo, se pretende lograr un acercamiento a un fenó 

meno tan complejo como lo es la socialización del niño. Con 

la fin3li<lad de ir buscando el hilo ~on<luctor para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema y lugar. 

Entendemos que este tipo de estudios pueden ser aborda -

dos des<le varios puntos de vista; sin embargo, nosotros quis~ 

mod retomarlo desde una-perspectiva Psicosociocultural, aun -



ql1c para ello tomamos algu11os clc1ncntos de l11 teoría cognosci
tivista, con la finalidad de tener t111 mejor accrcamie11to a la 
realidad social en estt1dio. 

La mctodologia que se utili:ó en este trabajo f11c de ca~ 
po, os decir, se trató de observar las variables ( ntributi

v:1s ) e1t forn1a n:1tural. P¡1ra ello se lltili:aron Las t6cnicas 
de Obscrvnción Directa y E11trevista Scmicstructurada. Para 
la recolección de datos nos auxiliamos de instrumentos como: 
los Registros de Observación, Diario de Campo y Estimulas Vi 

su=ilcs y Vervalcs presentación de dibujos y preg11ntas aceren 
de dichos dibujos u otros objetos). 

El tipo de t~cnicas e instrumentos utilizados en la inve! 
tigación fueron de gran utilidad para el estudio, dado que: 

lº La investigación se realizó a nivel exploratorio. 
2° No se prete11din intervenir, sino observar. 
3° Nuestro universo consistió en 25 niños de dos 

ui1os <le edad. 

Estos 25 niftos no fueron una muestra, sino el total d~ 
menore-s de 2 al1os de edad, que viven en el poblado de San 

Miguel Solis. 

Para llevar a cabo lo anterior se consideró: 

a) Cumu M.:.n.:o ·Je Rcfcrcncio a lo Comunidnd Rurnl, y:t 

quc .. consideramos que es la materia v~vn de nuestro 
estudio, nsicomo,"cl escenario natural de los indiv.i 
duos e1t la investigación y por tanto nuestro canta~ 
to directo con ellos. Como afirma Ech\'ar<l G. 01.scn 
l citado por Alvarc: C. s/f): 11 La educación inte -
grnl del 11ifto en la totalidad de su medio ambic11tc 



es y debe permanecer como \1n;1 fun~ión Je la comunidaJ, 
a pesar de la existencia el desarrollo de la ~scuc
la11 . 

b) Como Marco Histórico, la c\·olución de las pautas Je 

cria11za como si11ó11i1no Je educación ~n el l1ognr, dc5Jc 
la 6poca primitiva hasta nuestros dias. 

El hombre ha tenido que pasar por diferentes procesos du -
rantc su lenta evolución para llegar a ser un ente social. 

'' Como pensó Aristóteles, el hombre no puede existir fu~ 

ra de la sociedad, tiene que vivir dentro de elln., ya 

que le otorga, como una donaci611, toda la c11ltura.quc 

la humanidad ha elaborado al correr de los siglos. Si 

las nuevas generaciones se hubiesen aislado siempre 

de la sociedad el hombre jamfts habría rebasado la edad 

de las cavernas " . ( Alvarez. C. s/f ) . 

Aunque el concepto de cducnción, de sus fines y medios ha 

sufrido diversas modificaciones a través de la historio, c11 ln 
comunidad rural, con los ninos campesinos, parece que todo si 
gue igual. Ciertos aspectos culturales se est:1bili:nro11, en 

tre ellos el régimen familiar, la religión, el gobi<.>rno r la 

o~ganización social, a~pcctos que se resisten al cambio, yi1 

que la costumbre tiende n hacerse 1ey. Como dice Bcnj:1min 

Fuentes (198ó): 

11 
••••• si se considera que el indio todavía lleva 

en mente al conquistador y lo sicn~c en su 11ru¡Ji.1 

carne, no puede sorprender que al rcpl~gursc sobre 

su propia consciencia adopte u11a mentalidad convc~ 

cionnl, defensiva, pnrn resgunrdo de ~11~ r¡1sgos PCE 
son a les amenazados de sucumh ¡_ r .... " 



c) Como Marco Teórico las co11ccpcioncs de la Escuela So -

viitica ( principalmente la teoría de L.S. Vygotsky, -
1934 ) y de la Escuela Francesa ( La tcoria <le J. -·· 

Piaget, 1976 preferentemente ). 

Piaget comparte con Vygotsky el 6nfasis en un organismo ac· 

tivo. Ambos hacen gala de una gran hnbilidncl a la hora de ob 
servar n los pequcftos. Ln capacidad de observación de Vygotsky 
estaba enriquecida por sus conocimientos acerca de la historia 

y la cultura en la que los nifios nacen y crecen, a su vez sub -

raya la interacción entre lns condiciones sociales cambin11tcs y 

los sustratos biológicos de la conducta. Por otro ladc1 .J. Pia

get hace hincapié en los estadios de desarrollo univcrsalc·~. · 

biológicamente condicionados. 

Este trabajo es una investigación de campo a nivel cxplor~ 

torio en el cual se utilizó la observación directa, en estudios 

de caso. 

Nuestros resultados aportan un respaldo modesto pero real 

al planteamiento principal. La Estimulación Psicosocial favor~ 

ce la Asimilación de la Realidad en niños de una comunidad ru -

ral. Esto a la par con el trabajo y el lenguaje constituyen un 

factor esencial en la formación de la consciencia. (Luria,·A. 

R. 1985 ). 

_El estudio, sin embargo queda en un nivel inicial y es ne

cesario ahondar más en este tema. 
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1 , l. l.QCAL IZ/\C: lON G llOGl\A l' I CA, 

El Vnlle de Solis se localiza dentro del Municipio de Tc

mascalcingo, ubicado en el extremo Noroeste del listado de M~xi 

co, donde confluyen los limites de los estados de Quer6taro y

Michoacán. ( Mapa l ) • 
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L;1 t:~ihcccra municipal es Temascalcí.ngo Je Veta.seo. Po -
sce unn extensión territorial de 325.7 km2. Sus límites son: 

al Norte con el municipio de Acambay 1 al St1r, con los Munici

pios de El Oro y Atlocomulco; al Este, con los Municipios de-

1\cambny y Atlacomulco, nl Oeste, con los Esta.dos de Querétaro 

y Michoacán .. (Mapa 2). 



En el aspecto administrativo y político, Tcmascalcingo 

pertenece al VII Distrito Electoral con asiento en el Oro. Es· 

tado de México. 

Integra su territorio con 40 comunidades distribuidas en 

12 pueblos, dos ranchos, 7 barrios, 18 ranchcrias y una comu

nidad agrícola. El Valle de Solis se encuentra a una altura 

aproximada de 2,600 mts. sobre el nivel del mar. La región se 

divide en dos áreas: Una plana, en la parte noroccidcntal; y 

la otra montaftosa en el Sur, lo que determina J¡¡ topografia 

del Valle. Ahierto hacia el Norte y cerrado J1acia el Sur. 

Temascalcingo est~ rodeado en todas direcciones por des

prendimientos de la Sierra Madre Centr.il, formando dos valles 

que comprenden, el primero, a las estribaciones de los de Atl~ 

comulco y Acambay, y el segundo, al Valle de Solis que forma 

parte también de los estados de Micho.icán y Querétaro. 

Existen tres c.irreteras pavimentadas que comunican nl Va

lle de Solis con el exterior. La más antigua de ellas, es la 

carretera que cubre el tr.imo de 9 kilómetros comprcnJido en -

tre la Ex-Hacienda de Solis con el Municipio de Tcmascalcingo, 

Y éste 3 su vez, con la carretera P.inamericana ( carretera f~

deral No. SS ) que en su tramo Atlacomulco-El Oro, presenta 

una desviación hacia Temascalcingo-Solís a l.i altura de la es
tación ferroviaria de Bassoco. 

La segunda carretera inaugurada en 1974 comunica al pue

blo de Solís con el Estado de Querétaro. pasando por las po -

blac~oncs ~e San ~osé Solís, Santa Raga Solis, Donic5-A111calco 

y llegando finalmente a la Autopista México-Quer&taro & la al
tura de San Juan del Río. 

La. tercera carretera, inaugurada en 1978, comunica a Tc

mascalcingo con Acarnbay, pasando por las poblaciones de la Ma.B_ 

dalena, Ahuacatitlán, Acambay y Jilotepcc, entroncando con la 
Autopist.i México-Querétaro. (Mapa 2 ) . 



l.a linea de ferrocarril Ciudad de México .. uruapnn y Apat

=ing;1n, corre por <letr5s de la presa de Juanacatl5n, al orien

te del Valle de Solís, encontrándose en este punto ln estación 

ferroviaria " Alberto Garduño C. " conocida como la Estación 

de Solís, que comunica a. ln Ex-llncicnda de Solís con San Jos6 

Ixtapa, mediante un camino de tcrrncería. 

El servicio de transporte de pasajeros se encuentra a car. 

go de la línea 11 Herradura de Plata " que mantiene un horario 

de 06:00 a 19:00 horas diariamente, saliendo un autobús cada 

hora de Temascnlcingo hacia la Ciudad de México y viceversa. 

Hay tres corridas diarias en amt·1os sentidos hasta Molinos de 

Caballero, Michoacán, con la finalidad de proporcionar este m~ 

dio a los habitantes de las poblaciones del Este del Valle de 

So lis. 

Existe también el transporte de pasajeros que brindan los 

vehículos de alquiler-·(taxis). Dentro de estas comunidades el 

medio más· fr.ecuente para transportar animales es el uso de ca

rretas tiradas por equinos. En ellas se realiza la moviliza -

ci6n de productos agrícolas y domésticos, asi como también, de 

personas, ocasionalmente, de enfermos. 

1.2.~. 

I!l nombre Tcmn5cnlcingo viene del Azteca " Temascalli " 

que significa. " Lugar del pequeño bnño de vapor ". 

Es· probable que los primeros habitantes provinieran de 

tierras qt1e hoy forman parte del Estado de Michoacán, otras e~ 

rricntcs migratorias posteriores proceden del Sur del Valle de 

Toluca y lo constituyen los Matlatzincas en el Oeste del Valle. 

Tiempo despu6s aparecen los Aztecas, permaneciendo hasta la 

llegada de los espafiolcs. 

Durante la época de la conquista, llcrnti.n Cortés tom6 po -
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sesión del actual Valle de Solís. Uno de sus capitanes. Gon

zalo de Sandoval, fue el ~ncargado de pacificar 1:1 zona y so

meterla al Marquesado del Valle. En premio a su labor y su 

adhesión al conquistador, recibió estos terrenos como legado 

que a su vez los traspasó al Conde de Pignatelli. 

Desde 1550 hasta 1600, empezaron a llegar los cspaftolcs 

a estas regiones. Durante la Conquista, esta tierra estuvo en 

manos de pobladores europeos. 

En .esta época -la Colonia - Tlalpujahua, con sus minas 

de plata, constituía la base de la economía. Fue el princi -

pal atractivo para los pobladores del Valle. 

En el siglo XVI la Hacienda de Salís no se había formado 

aún, pero un grupo de indígenas comenzaron a constituir el puc 

blo de San Miguel Temascalcingo, del cual fue cacique en el 

afto de 1598, Dona Francisca Ramirez Chimal de Villcgas. 

La fecha exacta de la fundación de la Hacienda SoJis se 

desconoce, pero se dice que en 1717, Gaspar de Solí~ la tenía 

bajo su apellido, y de ahí su nombre. Hay constancia de que 

en 1773 esas tierras pertenecían a Don Andrés Velázquez de la 

Rocha; mientras que la Hacienda de la Huerta, por su parte, 

pasó más tarde a manos de los Orvañanos y Quintanilla. 

No es conocida la fecha exacta de la construcción del 

casco de la Hacienda de Salís. Lo que se sabe es que pasó a 

manos de la familia Dosal y que el sobrino del primer propie

tario, al heredarlo, lo dividió en tres porciones: una que ·e!:. 

dió a Don Felipe Marte! que llamó Hacienda de la Torre; otrá 

que pasó a manos de Don Fernando Orvananos y después de-su 

muerte a la Viuda Dona Dolores Quintanilla, quien la llamó H~ 

cienda de Salís. La tercera estaba integrada por las Hacien

das .de San, francisco y la Huerta al lado izquierdo del Valle 

y la pequeña Hacienda de San Agustin Calderas. 
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En 1824 el Estado de México fue constituido como una cnt.i 
dad federativa y Tcmascalcingo permaneció como una villa de S.!:, 

gundo orden. Tres ;ulos después, el 14 de febrero de 1827, se 

proclamó la Primer~1 Constitución Política del Estado de México 

y es probable que en esa fecha se haya constituido la entidad 

como Municipio, instal5ndose en Tcmascalcingo el primer Ayune~ 

miento. 

La llistoria de lu actual cabecera municipal, Tcmascalcin
go de Vclazco~ llamada antiguamente San Miguel Tcmascalcingo, 
se halla intimumente ligada con la aparición y el progreso de 

la Hacienda de Salís, beneficiaria de toda la amplitud del Va

lle, en medio del cual se asienta. 

El crecimiento del pueblo de Temascalcingo es consecuen

cia de la importancia de la Hacienda de Solís, que ya era evi 

dente antes de la consolidación de la cabecera municipal. (Os~ 

na S. y otros, 1981). 

l·~· TRANSPORTH, 

San Miguel Salís es una de las comundiades que surgieron 

a partir del triunfo de la Revolución, pues el territorio que 

conformaba la Hacienda de Solis fue dividido en rancherías, e~ 

munidadcs y pueblos. Esta comunidad se encuentra al Suroeste 

de la Ex-liacienda de Salís. (Mapa 3). 

Para transportarse de Temascalcingo o de la Ex-Hacienda 

hacia San Miguel Salís, es necesario tomar una 11 güilcra" 

camión de pasajeros de segunda clase - También existen en 

rros colectivos que pasan por dicha comunidad, pero el costo 

del pasaje es el doble o triple de los que cobra ln 11 GOilcra" 

[Mr.pa 2). 
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l.4. lllllROURAl'IA. 

Uos presas complementan la capt3clón de aguas del M11nici -

pio, que a su vez al imcnta a San Miguel Sol is: La de San re -

dro El Alto y la <le Juanacatl&11. La primera situada al Suroc~ 

te del Valle de Solis a casi 3 000 metros sobre el nivel del 

mar, y la segunda, situada al Este del mismo Valle. 

l. 5, GllOl,otll /\. 

Parte de los terrenos de esta comunidad cst6n formados 

por productos de nltc~ació11 de rocas y por capas de cenizas y 
lodos volc4nicos. Existc11 barrancas en ln parte nltn de s~n 

Miguel Solis. 

1,6. MINUR/\LOGIA. 

San Miguel Solis es un firca productiva de arena y topeta-

te. 

L 7. Cl,\MA. 

El clima en la región y de la comunidad es templado sub -

húmedo, con lluvias en verano. La te111porada llu\~iasa nbarca 

los meses de junio a septiembre. Existe un periodo sin lluvias 

que va de noviembre al mes de nhril. 

La temperatura media anual as de 13.9ºC. La temperatura 

mcdi~ mfts baja es de 9.3°C, cncontrdndose éstn en el mes de 

enero y la más alta de 15.4ªC en junio. De enero a marzo 

~e presentan frccu~ntes heladas. 

l. a. Pl.OltA Y l'/\UN/I, 

Los árboles que ~recen en ::ian Miguel Solis son pino, 



ocotc, eucalipto y roble. 

El tipo de J1icrbas que se encuentran en el lugar son ftrni 
ca, berro, capulín, chayote, helechos, diferentes tipos Je ho!!. 

gas y verdolagas. La hierbas medicinales que se encucntra11 

son epazote, manzanilla, y gordolobo. 

Las principales especies de animales que existen en la co 

munidad son conejo, rata de campo, tlacuacl1c, ardilla~anci61! 

go, sapos, lagartijas, culebras, víboras de cascabel, hormigas, 

ri'.l.nas y abejas. 

1.9. AGIUCULTURA. 

El promedio de tiempo parcial o totalmente laborado al 

afio es de 156 _días, aproximadamente 5 meses. 

Los cultivos más importantes del poblado lo constituyen 

el maíz y la cebada; uno que otro cjidatario siembra trigo y 

haba. Existe una gran cantidad de nopales, y por supuesto 

cuando es la temporada, una importante producci6n de tuna. Li

cantidad de magueyes es considerable en este poblado. 

El equipo de trabajo con el que cuenta el campesino, con

tinúa siendo el arado y la yunta en un 90\, además de la hoz, 

el hacha (para cortar lcfia), el machete y en muy pocos casos 

el tractor. 

La gan:1dcría en cstu comunidad es mínima: existen pocos 

borregos, algunos becerros, vacas y cerdos. 

1. 1 O ECONOMIA 

La base de la economía en San Miguel Salís es la agricul

tura; sin embargo, la mayoría de los varones en edad producti-
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va migran a las grandes ciudades para obtener l1n ingreso adi

cional y así solventar los faªStos de la familia. 

Un SO\ <le la población tiene tierras para la cose e.ha, el 
resto (20\) no. Los duei'i.os de estas tierrils, siembran y cose

chan con ayuda de otras personas. a las cuales les comparten 

parte del producto. Lo anterior es muy común que se presente 

entre compadres y otros familiares. En otros casos los Uucños 

pagan con dinero o les dan un porcentaje de li:ts cosechas. 

Las personas que no tienen propiedades, se alquilan para 

trabajar con otras o migran de la comunidad a la ciudad, 

1.11 OllGAJllZACION POLITICA. 

San Miguel Solis pertenece al Municipio Ju Temascalcingo. 

Los representantes de esta comunidad se encuentran integrados 

por 1°. 2° y 3er. delegados; 1°. 2º. y 3cr. voca1 y en algunos 

casos, uO comisnriado cjidal. Son las personas que llevan a 
cabo gestiones legales dentro y fuera del poblado. 

Para tener reuniones comunitarias, se llama a la gente m.!:_. 

<liante casetas de sonido o se llevan a cabo visitas domicilia

rias. Estas reuniones comunales tienen la finalidad de abordar 

problemas del pueblo o la celebración de alguna festividad. 

Las personas que tienen mayor influencia dentro del pobl~ 

do son el sacerdote, las autoridades políticas y los maestros. 

1. 1 Z ORGAllIZACION SOCIAL. 

La familia es básicamente nuclear. Para que se lleve a 

cabo la uni6n de una pareja se tienen que seguir ciertos pa·

sos: Los papás del novio hacen algunas visitas a los padres de 

la novia ·con el fin de tener pláticas antes de la formalizaci6n 

Je la boda. Durante estas visitas, se entregan obsequios u la 



familia de la novia, los cuales pueden ser maiz, frijol 11 

otros alimentos, o regalos con la intención de cstrccltar mfis 

la relación entre las familias. 
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Esta tradición se ha ido perdiendo poco a poco, ya t¡uc P2 

cas familias la llevan a cabo. E11 la actualidad es mfts fficil -
robarse a las muchachas c11 vez de estarlas 11 pidiendo'' , debida 

a que en la mayoria de las ocasiones los padres se oponen a <li
cha boda, porque no aceptan al novio y en otros casos, porque 

los novios consideran pérdida de tiempo el estar haciendo t:tlc~ 

ac'tividadcs. 

La mayoría de las festividades son de tipo religioso. Una 

de l11s mfts grandes es la Semana Snnta. Dentro de las fiestas 

civiles, la de mayor consideración es la celebración de la 111-

~Qpeodenci~ X ~a ~lausu~Q de ~ursas escolares. 

Las actividades recreativas que se llevan a caho más co 

munmente por la gente del pueblo son el juego de futbol y el 

basquet bo 1. 

En la relación familiar, la autoridad primordial es la 

del padre. El papel de la mujer se ve relegado al de la pro 

creación, alimentación y vigilancia de la salud de los micm 

bros de la misma. 

Las relaciones familiares en general son estrechas, visi

tándose entre parientes en forma periódica }' adoptando, en oc~ 

sienes dificilcs, la~ c11rnrteristicas de un clan. 

A continuación se describe un <lia com6n en las activida

des que realizan los integrantes de la familia de esta comun.i 

dod: 

El padre inicia su día de trabajo a las 05:00 ó 06:00 ho-
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ras en las faenas del campo. A medio diu ( 12:00 >~ recibe el 

almucr:o en el lugar Je sus labores; por la tnrdc regresa al 
hogar para compartir los alimentos con el resto de la familia. 

Posteriormente contin6a con Ja faena del campo y dcsempefta ac· 
tividades comerciales durante el resto Jcl din. Termina sus 

labores a las 20:00 horas. 

La madre de familia inicia sus laboros cotidiat1as a las 
04:00 ó os:oo del dia. Se encarga de preparar el almuerzo que 

posteriormente 11evar4 nl esposo al lugar de su trabajo. Su 

act:ividad se encuentra inmersa en la. elaboración de los alime!! 
tos )' en el cuidado de los hijos que aún no asi!>t.en a la escu~ 

la. A esta rutina se le agrega el trabajo que rcgliza en el 

campo durante el tiempo de las cosechas. 

Los nínos que se encuentran en la casa ( preescolares) se 

dedican a las labores domésticas auxiliando a su madre. Los 

nifios en edad escolar (seis anos), asisten a la escuela y se 
ocupan del cuidado de los animales. Las niftas se dedican a 

las labores domésticas y al cuidado de sus hermanos más peque

ños. 

Es necesario mencionar que en época de cosecha, casi to -

dos los miembros de la familia, hombres y mujeres, niños y 

adultos participan en esta actividad o en alguna otra diferen

te a la cosecha, pero cooperando en general· con el grupo fami

liar. 

l.13 SURVICIOS PUUL!COS y on SALUD. 

La comunidad cuenta con un pozo séptico y con depósitos 
de agua. La conducción de ésta se efectúa por tubo hasta lle· 
gar a las tomas íntradomiciliarias. 

Casi 'todas las familías cuentnn con los servicios de luz 



'" 
eléctrica, menos aquellas que \'Í\'Cn en lu parte Hltt1 de San Mi 

guel Solis. 

Esta comunidad carece de drenaje. La m;1yoria de I~ pobJ! 

ción defeca al aire libre. Sólo algunas familias cl1c11tan (on 

letrinas y las menos con ba~o. 

Por lo general, las viviendas estdn hechas de adol1c, con 

techo de teja. Algunas est5n hechas de tabique y lo~a. L~s 

casas cuentan con Z 6 3 cuartos como máximo: la iluminación de 

óstos es deficiente por lo que son muy obscuras. 

Cuenta con un panteón, una pequcíla Iglesia que aún no cs
t& terminada y una Casa de Sall1d. Esta filtima 110 tiene Jugar 
fijo, ya que no se ha construido un sitio específico pura ser 

destinado como Casa de Salud. Por el momento, cualquier persE 

na de la comunidad presta o alquila un cuarto de su casa para 

que funja como " Casa de Salud ". 

No existe un médico de base, y sólo hay, en ocasio11es, P! 

sante·s de Medic.ina que pr_escntan su Servicio Social. No ex is -

te mercado, la mayoría de la gente tiene que desplazarse al Mu

nicipio de Temascalcingo los días domingo ó lunes para hacer la 

compra de víveres, o esperan un camión que llega por esta comu

nidad dos días a la semana vendiendo frutas y verduras. 

Sólo hay tres pcqueftas tiendas de abarrotes. Su.venta 

principal son los refrescos. 

l~ 14 DBMOílRAl'!A, 

En la comunidad de San Miguel Sólis, la poblaci611 total es 

de 724 individuos los cuales forman 127 familias con un prome

dio de 6 personas por familia. 
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A continuación presentamos un cuadro con l~s personas 

agrupadas por edad y sexo. 

EDAD EN o l 2 3 4 5-14 15-24 25-H 4 5-6· 
MIOS 

HOMBRES 12 12 13 21 10 ~31 '13 74 37 

MUJERES 15 17 13 15 8 108 68 64 33 

TOTAL 27 29 26 36 18 239 14 L 138 70 

lo 15 M!GRANTDS 

La· comunidad de San Miguel Solis es una de las que tiene 
más migrantes en el Valle. De la población total el Zl.8\.es 
migran te. 

No. % 

IPOBLACION TOTAL 724 100% 

POBLAC!ON MIGRANTE 158 21. 8% 

MIGRANTES 

[Hc)~IBiffis-- --93--- SS:S-
~UJERES 65 41.1 

Censo Basal de San Miguel Solis 

Instituto Nacional de la Nutrición 
11 Sal \•ador' Sub i rtin 11 

1986. 
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l .16 PllODLBMAS SOCJJ\!,llS 

Uno de los principales problem.as que tiene el poblado de 

San Miguel Solis es ln desorganización politica y comunal, puc~ 
to que pocas veces se organizan para llevar a cabo alguna meta 

u objetivo que los bcnofícic. 

El poblado 1'.JSta representado por 3 delegados y 3 vocales, 

los cuales deben ser personas de la comunidad elegidos por és -

ta; sin embargo, muchas veces no son propuestos por la mayoría 

de la gente de la comunidad, pues hay apatía en la elección de 

sus representantes. En ocasiones los líderes formales <le la e~ 

munidad son migrantes, lo cual provoca dificultad en la coordi~ 

nación de los dirigentes y la ausencia de actividades. 

La carencia de servicios públicos es un reflejo de ln ful

~a de organización entre autoridades y habitantes, y de la apa

tía de la mayoría de la gente para participar en la resolución 

de los problemas. 

Subyacente a estas dificultades se encuentra la falta de 

recursos económicos que viene a ser uno de los obstáculos más 

grandes y preocupantes del poblado. Por ello una parte de la 

población es migrante, tiene que salir a buscar el sustento pa -

Ta su familia. Los seTvicios sanitarios y de salud son ·muy pre

carios, pues no ~xiste drenaje ni tampoco letrinas. Sólo los 

hay en muy pocas hogares. Constantemente no hay agua en las t~ 

mas, por lo que tiene que ser acarreada desde el pozo que se cu 
cuentra a l~ orilla de la parte Oeste de la comunidad. 

La mayoría de las personas defecta al aire libre, en el -

campo, y esto a su vez provoca enfermedades de tipo infeccioso 

y amibiático (diarrea), sobre todo en los niños pcque~os, ya 

que las excretas humanas o da animales ( perro, vaca, cte. )_ 1 
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se encuentran en el piso y nlrcdcdor de la casa; los perros o 

moscas-se encargan de ser los transmisores de microbios a Jos 

alimentos. También cuando los niños juegan en el piso o con 

los animales y se llevan las munos su~ins a la boca, o cuando 

se comen la tierra. 

La comunidad no cuenta con una Casa de Salud fija, y mu -

cho menos con un módico de base en el poblado, lo cual agudiza 

mas el problema de enfermedad de dicha población. 

La Casa de Salud va cambiando de emplazamiento depcndien -

do de la buena disposición de algún habitante del pueblo; el mi 
dico es un pasante que está presentando su Servicio Social. 

TambiCn llega a estar presente un Auxiliar de Salud, que sólo -

permanece por algún tiempo. Esta persona puede ser o no de la 

comunidad. 

La población cuenta con una Primaria, que tiene desde 1°. 
a 6°. grado y con un Jardín de Ninos; no cuenta con Telesecund~ 

ria como algunos poblados cercanos a San Miguel Solís. 

Hay una Iglesia que se encuentra sin terminar. El sacerdote 

tampo~o está de planta, y sólo asiste a una hora específica el 

dia domingo. Cuando mejor se organiza In. comunidad es para 11~ 
ver a cabo actividades religiosas. 

El tipo de vivienda es bastante precario, pues cuenta a lo 

máximo con tres cuartos, lo cual provoca un gran hacinamiento. 

En muchas de las familias, todos Jo~ integrantes duermen en un 
sólu cuarto obscuro. 

Algunas casas tienen en la parte _de atrás o a un costado -

los '' cl1iqucros 11 
( corrales hechos para tener animales t•les 

como cerdos, conejos, pollos, burros, caballos o bueyes ). 

Esto trae como consecuencia la acumulación de muchas moscas.· 
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El tipo de alimentación es deficiente, tanto en cantid.ad 

como en calidad. li~y casos de <lcsntitrición 11 leve 11 tanto en 

11iftos como en adultos. Presentan dcsn11trición las sefloritS que 

cst&n lactando. Cuando mejor se ¡1limcr1t;1n es en ópoca de 1111-

vias, pues mejoran la dicta con diferentes verduras. 

Otro problC'ma severo es el alcoholisino debido al consumo 

~iario del pulq11e. Estn bebida forma parte de la dieta diaria 

del campesino de Snn Miguel Solis. 

La actividad recreativa es minim~ pues no tic11c11 parques 

r1i otro tipo de diversión. Sólo hay un campo de futbol y una 
cancha de basquctbol que se encuentran dentro de la escuela -

primaria;' este tipo de actividad recreativa, el deporte, se 

práctica sólo por algunos niños en edad escolar y por pocos 

adultos. Para los niftos en edad preescolar no hay '' juegos in 
fa1\tilcs '' tales corno columpios o resbaladillas. 

La mayori;1 de la gente tiene pocas posibilidades de reci
bir educación en el hogar. dado que desde pequenos no pueden -

ser atendidos por los padres y quedan al cuidado de los herma

nos m<~yores. 

G~neralmente, los pequcftos en edad preescolar no asisten 

~l Jardin de Niílos por lo que en la edad escolar no presentan 

un desarrollo académico ndecu.:1.do. Much.1s veces tienen que Pª!. 

ticipar e11 las actividades del campo y del hogar, pór lo que 

su asistencia a la escuela es irregular o llegan tarde a cla

ses .. 

Los profesores de la escuela primaria hacen constante hi~ 

~api6 en que los menores tienen que asistir a 6stn por su pro

pio bienestar; la mayoría de. los niílos, al terminar la ensena~ 

za básica, no continúan 1 a cnsefian:.h rned ia debido a que sus P2_ 
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drcs 110 pueden 5cguir manteniendo S\15 estudios y entran a 1:1 

vida productiva con la finalidad de cooperar con el grupo fami· 

liar. 

Bl n6mero de integrantes de la (amilia agrava la situa -

ción. f\ pesar de todo, el ser una f;:imilia numerosa también pu.!:. 

de significar una ventaja: el poder tc11cr mis brazos para la · 

actividad productiva que beneficie la situación cconómicn y s~ 

cial de ésta. 



CAPITULO~ Il 

BRllVE llISTORIA DE LAS PAUTAS DE CRIANZA 
DEL Nil!IO CAMPESINo 
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A trav6s de la Historia, cada periodo ha tenido su propia 

formn de Asimilar la Realidad.Durante l;i Upocn Primitiva, el 

hombre tuvo que defenderse de animales más fuertes que él. E_! 

perimcnta la necesidad de organizarse y educar n los miembros 

de su comunidad para la propia supervivencia. 

El nifi6, tcnra que participar con los adultos en la obtc~ 
ci6n de climentos. El cuidado de los infantes no estaba con -
fiado a nadie en especial, sino que se iba conformando dentro 

de los moldes estipulados por el grupo. 

La Estimulaci6n Psicosocinl se daba a trav6s de la dinrin 

convivencia.con los mayores que le introducían en las creen -

cias y las prflcticas de su medio ambiente. 

Desde la espalda de la madrc 9 colgado dentro de un saco, 

el pequeño percibía y comenzaba a Asimilar la Realidad de su 

sociedad a su ritmo y manera. Como la madre andaba sin cesar 

de un lado a otro y la lactancia duraba varios nños, recibía 

su primera educación sin que nadie en especial lo dirigiera. 

(Ponce, Aníbal 1986). 

Estando en íntimo contacto con la naturaleza, con la fami 

lia y con el medio social, el infante adquiría y asimilaba por 

imitaci6n y participación directa el lenguaje, las ideas, las 

costumbres y modos de vidn de sus mayores, siendo gradual su 

inmersi6n en la vida comunitaria y su incorporaci6n como mie~ 

~ro activo de la misma. Los infantes se educaban mediante la 

participación en las funciones de la colectividad. 

En una comunidad primitiva, los fines de la educación de

pendían de los intereses comunes del grupo y las actividades 

se llevaban a cabo de una manera cspont§nca e integral; csprin

túnca, en cuanto no existía instituci6n destinada a inculcar

las; integral, porque cada miembro se incorporaba en todo lo 

que la población recibía y clabornba. 



En la época prchi sptini.ca los mcxicas se p1·cocupnron por 

transmitir su leg¡1rio cultural y social n travfis de educaci6n 

formnl e informal ( Estimulnci6n Psicosocial), :1dopt:111do la 

doctrina humanista de Quctzalcdnltl, que motiv6 al pueblo a s~ 

brcpasnr, el lnter6s individual para crear una consciencia so

cial y cultural ( Olaz Infante Fernando, 1984, p5g. 37). 

Una ve: establecidos los mcxicas pusieron mucho finfasis 

en la Educación, pues de ello dcpcnd[a cimentar su Imperio. 

f:l Jocumcnto que mejor consigna la forma en que los pa 

dres aztecas educaban a sus descendientes us el Cddicc Mcndoci 

no; menciona que los progenitores eran los que exhortaban a 

los infantes y les inculcaban principios morales y religiosos. 

A los tres afias~ los p11Jrcs les cnscftnban a hablar y d:1 -

ban consejos: el padre al hijo y la madre a la hija ( Estimul~ 

ci6n Psicosocial). Su alimento consistía en media tortilla de 

maíz ( Tlaxcalli). Los bafiab;111 repetidas veces con agua frln. 

Su ropa era ligera, ya que casi los criaban desnudos. La cama 

era dura, lo mismo para los nobles que para los pobres, con la 

finalidad de hacerlos robustos y sanos. 

"A los cuatro o cinco años. les d;.1ban una mantilla para 

dormir y·unos listoncillos para honestarse como sus padres; a 

las mujeres las comenzaban a cubrir de la cintura hacia abajo". 

" Los nifios podían mamar aunque fuesen de tres o cuatro 

afias, de donde debería haber entre ellos tanta gente de buenas 

fuerzas. Critibansc los dos primeros·; años a marnvi 1 la, lindos 

y gordos. Despul?s, con el continuo bañarlos, las madres y los 

hij~s se haclan morenos, pero eran todo el tiempo de la nificz 

bo11itos y traviesos y nunca paraban de andar con arcos y fle 

chas, jugando unos con otros 11
• (Testimonio E~p3fiol; citado 

por Le611 Portilla Miguel, 1974), 
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1~ :iquf un ejemplo de ~xhortaci6n proveniente del Códice 

f.lorcnt ino: 

11 Aqt1í cst5 mi hijita, mi collar de piedras finus, 

mi plumaje de quctz:1l, mi hccl111r:1 humn11n, ln nnci 
da de mi. Td eres mi sangre, c11 ti está mi irna -
gen. 

Ahora recibe, escucha: vivcs,hnfi nacido, te hn Cll 
viado a la Tierra el Scfior Nuestro, el dueño del 

cerca y del junto, el hacedor de la gente, el in 

ventor de los hombres. 

Ahora que ya miras por tí misma, date cuenta, 

Aquí es de este modo: no hay alegría, no hay fcll 
cidad. Hay angustia, hay cansancio. 

Por aqu[ surge, crece el sufrimiento, la preocup~ 

ci6n. Aquí en la Tierra es lugar de mucho llan 

to, lugar donde se rinde el aliento, donde es 

bien conocida la amargura y el abatimiento, 

Un viento coliio obsidianas sopla ¡- se desliza so 

bre no~otros, dicen que en verdad nos molesta el 

ardor del sol y del viento. En este lugar donde 

casi perece uno de sed y de hambre. A5Í es aquí 

en la Tierra, no hay alegría, no hay felicidad. 

Se dice que la Tierra es lugar de alegrín penosa, 
de alegría que punza. 

Así andan diciendo los viejos: para que no sic1n

pre andemos gimiendo, para que no estemos llenos 

de triste:.a. El Señor Nuestro di6 a los hombres 

la ri5n, el sueño, lo5 nlimcntos, nuestra fuerza 

y nuestra robustez y finalmente el acto sexual, 

por lo cual se hace siempre de g~ntes. 

Todo esto embriaga la vida ~n la Tierra, de modo 

que no siempre se anda gimiendo. Pero aQn cuan-



do asr fuera, si supiera la verdad que s6lo se s~ 

frc, si así son las cosas en la Tierra ¿ acaso 

por esto se ha de estar sicmp1·c tcmic11<lo? ¿ habrd 

que vivir llorando ?. 

Porque se vive en la Tierra, hay señores, hay ma~ 

do, hay nobleza, águilas y tigres¿ quión anda d! 

cicndo siempre que es así en la Tierra ? ¿ quién 

anda tratando de darse la muerte ?. Hay afán, 

hay vida hay lucha, hay trabajo. Se busca mujer, 

se busca marido". (citado por León Portilln, Mi

guel, 1974). 
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Entre los Náhuats, especialmente en el Imperio Azteca, se 

procuraba la incorporaci6n de los nuevos seres humanos n la vi 
da de la comunidad, por medio de la Estimulación Psicosocial. 

" La secuencia educativa de hombres y mujeres, desde la~ 

tnntcs, nifios, jovencitos y adultos, concluía s6lo cuando ya 

es t:aban maduros, conscientes, responsables, ducfios de unn fo!, 

ma honesta y crcativn de vivir, con una perfecta ubicaci6n en 

su familia, en la sociedad, en el Universo. Eran entonces e~ 

nocedores de su interipridad psicoldgica y estaban en armonía 

con los buenos sentimientos alojados en su corazón". ( Dfaz 

Infante, Fernando, 1984, p5g. 41). 

La primera eUuc;:1ció11 d;ida en la cas¡¡ paterna giraba alr!:_ 

dedor de la idea de fortaleza y control de sI mismos, que de 

una manern pr~ctica y por vía de consejos se inculcaba a los 
nifios ( Estimulaci6n Psicosocial ). El C5dice Mendocino nos 

ilustra acerca de lo reducido de la raci6n alimenticia que se 

les daba para enseñarles a controlar .su apetito, al igual que 
sobre los primeros qu~haceres de tipo doméstieo, como los de 

acarrear agua o leña en que eran ejercitados. 



,, Mucho ca11ocicron del lenguaje interior, Gsc que 
en silencio expresa los más profundos pcnsamic!!_ 

tos. La mirada 1 las manos, e] caler del cuerpo 

funcionaron siempre cntrC' ellos como comunica -
ci6n. Por medio de u11 g~sto los padres tJodlan 
aprobar o desaprobar unn actitud de sus hijos. 

Era preciso primero mostrar que la cd11c¡1ci6n 
sifnificaba carifio, y p:1ra ello fueron 11cccsa
rias las palabras. El gesto afin c11ando fuera r~ 
procl1c, afloraba cargado de afecto •.. Bien sa
bjan los antigu'Js mexicanos que si p1 imcro no 

sembraban en los hijos la seguridad del afecto, 

no~rían escuchados, ni atendidos cuando cmplc~ 

i·an 1.t palabra para educar tos ". l l>ia:: Infante 

Fernando, 1!184, pág.43}. 
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A los cuatro afias el padre empleaba al pcqucfio en oficios 

ligeros como el acarreo del agua; la madre ponía en manos de 
la nifía o.l malacate y le cnscñnba a deshuesar el al.god6n. Así, 

la primera educaci6n entre ln gente del pueblo estuvo siempre 

a cargo de los propios padres. El agricultor, el pintor o el 

alfar~ro heredaba a sus hijos varones el oficio, practicdndo

lo con ellos y dándole lns instrucciones necesarias. Así pro

porcionaban la Estimulaci6n Psicosocial. A lo largo de este 

proceso el nifio no era solamente el hprcn<li¡, pues ayudaba a 

su padre en el desempeño de las tareas cotidianas. y así, co

menzaba a Asimilar su Realidad. Las niñas aprcndfan igualme~ 

te el oficio de la madre: molían el maíz,hacían tortillas, h! 

laban y tejían o aprendían a acomodar la mercancía para ven -

dcrla en la plaza. 

11 Pnra procurarles a los hijos pequeños unn clara 

id~ntida<l sexual, la madre mantenía cerca de ella 

a la niña, n fin de que ésta pudiera constnn~emc!! 

te observar todo lo que concierne n ln mujer; asi 
mismo lo hacía el padre con su hijo varón. 



A los nifios aztecas, desde pcqucfios, si su compo~ 
tamiento era bueno se les gratif lcnbll con cnrifto, 
comida y regalos. El premio a los mayores era 
aquel que viene inherente a la virtud misma: la 
satisfacción moral. el placer de estar en lo co· 

rrecto. Y como esto agradaba a los dioses, se g~ 

rantizaba así el premio mayor al que podi:1 aspi 

rar el ser humano: la vida póstuma, más a J Lti de 

tlnltipac, la tierra, en la morada de los dioscs11 

( Uíaz Infante Fernando, 1!184, pág. 47). 
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La Estimu~aci6n Psicosocial que recibían los hijos de no

bles era encomendada desde la infancia a servidores de la ca -
sa. Era frecuente q11c durante la lactancia, se encargaran de 
ellos las nodrizas y no sus propias madres. En el transcurso 

de la niñez en sus juegos y paseos los acompnñabnn niños de m~ 
yor edad, quienes eran descendientes de los propios scrvi<lores 
de la casa o posiblemente <le nobles con cargos secundarios, 
que tenían la misi6n de cuidarlos y vigilar su conducta duran
te el desarrollo del pequeño. 

dre: 
El siguiente texto describe la misión educadora del pa -

11 1. El padre de gentes: rai'.z y principio de lin!:!._ 
je de los hombres. 

2. Bueno es su corazón, recihP las cosas, compa
sivo se preocupa de él, es la previsión, es 
~poyo, con sus manos protege. 

3. Cría, educn a los niños, les enseña, los am.Q_ 
ncsta 1 les enseña a vivir. 

4, Les pon~ delante un gran espejo, un espejo -
<1gujcreado por ambos lados, una gl·ucsn ten 

que no ahuma ... " (Información .indigcna~ de 
SahagOn; citado por Lc6n Portilla Miguel,1983). 
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Son dos pri nc11aos fun<lamcntn les los que guían la <.!ducn -
ci6n y ln Estimulacidn Psicosocinl Náhuatl impartid3 desde el 
hogar! el autocontrol por medio de un.:1 serie Uc pTivacioncs n 

que debe de acostumbrarse el niño, y el conocimiento de sí mis 
mo y de lo que debe llegar a ser asimiludo u base de repetidas 

exhortaciones paternas: 

'' Mucha consciencia tcnlan los padres acerca de ln i~ 

portnncin del paradigrn~ y por ello cuidaban de su 

propia imagen. 
·PGra cunntio el niño llegaba n la escuela especiali
zada, ya tcnian conocimiento de muchas cosas que los 
padres le habían ens~ñudo. Se ~nten<lra que el vivir 
no era otra cosa que el ejercicio de apren<lcr. 
A los nifioz se les educaba con el ejemplo y consc -
jos. Se les daba un cOdigo de conducta, al cual t~ 

nian acceso desde muy pequeñitos, y conforme lo iban 
entendiendo se les exigta cumplir con él con todo ri 
go·r. 
Para los Aztecas el hablnr estaba muy rclncionado 
con los gestos y se decía que si la cxprcsi6n físi
ca, la palabra y el pensamiento no tenían congruen
cia, entonces no se hablaba con la verdad 11 , 

( Dfaz Infante Fernando, 1984¡ plgs. 55-57 ). 

La crinnza de los niños entre los indígenas era muy 11 im ... 

portante"• era·n cujdados co11 gr:111 esmero has tu 1 legar ~ ser 
adultos. Por ello tenían maestros solícitos que cnsefiaban c6-

mo honrar a sus dioses y c6mo aca~ar y obedecer n ln R~públíca; 
Se ponía diligencia en que no bebiesen octli (pulque) menores 

de 5 años; le:s pon!an muchos ejercicios y los educaban con 3U!,_ 

tcrid3d, de manera que las vicios no tuvieran dominancia tanto 
en los hombres como en las mujeres. Se trataba de aprovechar 
>tl mfiximo la actividad y la creatividad <le lo:.:; educandos para 
fortalecer al Estado. 
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Esta 6poca llcg6 a su fin con la cntr¡1<la de los cspafio -
les, y asr comienza una crianza diferente para el pucbln mexl_ 

ca. 

La Iglesia era i1na de las sustentadoras <lcl rGgimen colo
nial que controlaba el sistema educativo e impedía el desarro

llo de la cultura mexica transmitiendo la ideología y ln Asjmi 
laci6n de la Realidad Colonial a los pequeños indígenas y a la 
poblaci6n en general. 

Los l1ijos de los principales fueron los primeros en ser 
evangelizados. Luego se pasd a los macchualtin ( gente del 

pueblo ) • Como ln enscñ<1nza del Calmecac subrayaba el uso 

de la memoria, estaban acostumbrados n escuchar con cuidado la 
transmisión de conocimientos de suerte que, cuando tuvieron 
que memorizar oraciones, verdades dogmdticas artículos de fe, 
mandamientos, sacramentos y pecndos, lo hicieron con fucili 
dad. 

Al principio, buena parte de las explicaciones eran mes -
tradas a través de la mímica, pero poco a poco los misioneros 
descubrieron auxiliares didácticos más efectivos, Uno de ellos 
fue grabar en madera las oraciones por medio de jeroglificos; 
imprimirlas en papel maguey o en cualquier otra materia de las 
que acostumbraban usarse para los c6dices. " As! entre ·1os 
afias 1525 y 1528, Pedro de Gante había desarrollado su 11 Cate .. 
cismo de la Doctrina Cri stinna 11 , nhri r-11 ciur- r-:-rrli.r:::ib:i la~ 

principales oraciones con figuras y signos de ~dibujo simple, 
casi con seguridad hechos por indígenas. El Catecismo 11tili 
zaba sin duda, una forma de expresión indfgcna para explicar 
la nueva religidn, Este sistema se ~provecho también para CO!!, 

fesar a los naturales. Huryo excesos. Fray Luis de Caldera, 
quien por desconocer la lengua, hacía uso constante de los cu~ 
dros trato de ser non más convincente en darles idea del in -

fie~no y prcpard un horno al cual ech6 perros, gatos y otros 



animalitos, Ql.lC con sus aullidos <le dolor aterraron a su au 

dicncin de naturalesº· { Zornida, V. 1985, pp. 19 y 21 ) . 

Durante la dominacidn espafiola fue unn realidad social el 

principio de que los naturales en tanto no l legascn a ncvolu -

cionar 11
, dcbfan considcrnTsc como menores a quienes tutoreur, 

cstablcci~ndose una tajante separación entre it1dios y blancos. 

Los frailes españoles llegaban a la Nueva España con el 

propósito de extirpar la idolatría, predicar, rezar, decir mi~ 
sa, bautizar a personas de cualquier edad, confesor, casar Ys 
segón ellos, defender a los encomendados contra los abusos de 
los encomenderos. Enscfiaban a los nifios plebeyos lns primeras 
habilidades de un oficio, por ejemplo labrar, y a lo~ nobles 
toda clase de humanidades. 

La predicación de los frailes influy6 más en los pequeños 
que en los adultos, y en los pleb~yos más que en los nobles. 

Por medio de ellos se fue completando la conquista espiritual 

del pueblo mexica, que fue igual o peor que 1:1 conquista mat~ 

rial que padecia. 

De 1518 a 1550, la población nativa de la Nueva España se 

redujo a un tercio. Causa de esta catástrofe fue la lucha ar

mada, los trabajos forzados y las pestes de Matlnlzahua y Co -

coliztli. Todo esto resulta.do de la ambici6n y· codicia de los 

csp:iñoles -. 

Durante los tres siglos de la Colonio - la Edad Media en 

México - la Estimulaci6n Psicosocial que el niño campesino r~ 

ctbfa ~eguía siendo la mis~a que en la época prccortesiana p~ 

ro aunada a la evangelización. La educación superior estuvo 

reservad~ a los españoles y a sus descendientes. 

A fines dl"' la Coloniat Don Miguel Hidalgo y Costilla, 

promovió la ~ducncif'n popular en su -parroquia de Dolores, º!. 
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ganiz.ando las. artca y los oficios entre. los in<lfgcn~s, pero no 
tuvo continuadoras. 

Los terratenientes y la Iglesia siguieron aceptando las 
riquezas. )'" los campesinos indígenas se.guían explotados y sin 

bienes. Los cambios que sucedieron dcspu6s d~ la guerra de f,!! 

'dependencia se fueron presentando poco a poco. Para entonces 
se trataba de consolidar a la Na"-i6n Mexicana. 

El fin de la educación de esa ~po~n tanto de Conservado 
res como de. Liberales era sosten·cr ~l régimen de cxpl otaci6n 

que ha.bín, y un11 forma de lograrlo era mediante la cnscñilnZa, 

en algunos oficios de tipo manual para la clase explotada, ya 

que el otro ~ipo de educación era para la burguesía, ln cu~l 
tcnfa el privilegio de estudiar tireas como las Humnn!sticos y 

Art1'.sticas. 

Algunos padres de los niftos _nativos, deseaban que sus hi~ 

jos tuvieran una mejor educ·aci6n, per·o no lo lograban y:i que 
su trn6njo los absorbía. 

" En realidad los nuevos dirigentes únicamente _esperaban 
incorporar la población citadina a la vida nacional. Las ma • 
sas rurales habían sido y seguían siendo analfabetas, apenas 
conscientes de los cambios polític:os·, ~gnorantes de cualquior 
otro mundo que no fuera el suyo propio. Muchos indios fuera 
de la capital vivín~ en lug~rcs aislados y no hablaban el esp~ 
ñol. De h~cho, continuaron arrinconados dura.nte todO este pe 
rí.odo "· (Sta.ples A. pág. 103, citado en Zoraida J. 1985). 

La Qnica opci6n de Instituci6n que tenían los indígenas 
desde su más temprana edad era la educa.ci6n no formal, es de -
cir, la transmisión de la cultura y de los conocimientos ( Asi
milación de la Realidad ), en la familia y en la comunidad edu
cando al pequefio par3 servir y ejecutar actividades puramente 
manuales. 
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La Ustimulac~6n Psicosor.:ial que se le brindaba al niñÓ 

era mínima durante la primera infancia. ya que sus pndrcs ape
nas si tentan momentos de descanso a lo largo de muchas hor¡ls 

de trabajo. Esto permitía una visi6n del mundo muy reducida, 
ya que el infante se limitaba a observar y a desarrollar tra
bajos forzados. Por lo tanto la Asimilación de ln Realidad 

que obtenía, era. el servilismo ante el poderoso y el explota
dor. 

En el período de la dictadura de Porfirio Oíaz, México se 

conyirtid en una semicolonia del Imperialismo, principalmente 
<le los B.U.A. La industria, el comercio y las riquezas eran 

controladas por el capital extranjero. 

" Los indtgcnn.s y los mcsti:!os fornwban el 90'1. de la po -

blaci6n rural de M6xico, los cuales vivían e11 comunidades con 
una economía primitiva de tipo patriarcal. Cultivaban la tie
rra con azad6n y pala, y se alimentaban de manera adecuada. 
Una parte· de las tierras comunales estaban desocupadas y año 
tras afio quedaban baldíos. El pretexto surgid: llnbta que e -
levar ,el 11 pr~greso " de Mtlxico, para lo cual era necesario 
nsimil.ar toda la tierra " ( Ermolncv V: citado en Alperovich 

M. S. 1977). 

Y una vez mlls el nativo es ultrajado y despojado de su 
esencia, la tierra. Esto produjo se convirtieran en peones 
que emigraban a la ciudad para alquilarse como obreros y tra
bajar en la industria de la transformaci6n, o para dedicarse 
al comercio. En algunas partes de la Naci6n hubo lcvantamic!!_ 
tos de campesinos, como el de los Yaquls Je Sonora, que luch!!_ 
ron por mucho tiempo hasta que fueron doblegados. 

Todo lo anterior condicionaba la Asimilaci6n de la Reali
dad del nifio que desde pequeño era víctima de maltratos y des
pojos·. Se hablaba de progreso, pero se hacía poco o nada pc.r 
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mejorar la ensefianza indígena a nivel escolar. Esto no conve

nia a In clase en el poder y lo unico a lo qt1e estaba dirigidj 

la educación era a formar obreros técnicos y trabaj~1dorc~ ma -

nuales para fa\•orccer el auge del capitalismo. Esta situación 

h~ perdurado en In actualidad con ligeros cambios en el tipo 

de academia para el campesino mexi~a110. 

Aunque fue importante el desarrollo cultural en la Dicta

dura, la instrucción cscoalr continuó favoreciendo a las cla • 

ses privilegiadas de la !->ociedad. Los hijos de los indígenas, 

campesinos y obreros permanecían sin acceso a una educación e~ 

colar adecuada. México seguía siendo un pnis agrario, feudal, 

con una industria incipiente en manos de extranjeros. 

'' No conociamos la luz eléctrica, ni la carretera, ni el 

periódico, ni el automóvil; vivíamos apartados de a civiliza -

ción y sin esperanzas de llegar a conocer alguna ciudad impor

tante. Por las noches, el pueblo se envolvía en las tinieblas 

que hatian más intensa la oscuridad de los espíritus y salame~ 

te la luna se compadecía de nosotros, enviándonos de vez en 

cuando su luz para que alumbrara nuestros juegos infantiles " 

(Rodríguez, R. 1963; pág. 47 ) . 

Tocaría a la Revolución Mexicana transformar el régimen S.2_ 

ci:o.l de .la Nación, entregar la th:rra a. los ca_mpcsinos y cons

truir un amplio sistema de educación ·rural> que ha coadyuvado 

3.1 desenvolvimiento de México como pais moderno. 
11 El progreso, la unificación y la modernización del 

País eran tareas demasiado a largo plazo para la -

impaciencia constructora de los políticos y educa

dores. Quizi su error principal fue confia~ dema

siado en la educación escolar; el pensar que la edQ 

cación por sí misma era capaz de transformar a un -

pueblo y a una historia '' ( Arce G. citado por z2 

raid a, 1985 ) . 



37 

fil cambio educacional tiene que ir a la par con otros fac
tores tanto ccon6micos como sociales, la c<lucaci6n se tiene que 
impulsar desde el propio seno de la familia desde ln más tcm-
prana infancia,. y para esto se requiere un minitno de bienestar 
económico. 

En el movimiento revolucionario de 1910, tomaron parte to

dos los sectores del pueblo mexicano¡ cada uno puso al servicio 
de la causa revolucionaria, su voluntad y su esfuerzo. 

Los verdaderos revolucionarios -por cierto la mayoría ile
trados- seguían adelante en su lucha tal es el caso ·ae El Plan 
de Ayala propuesto por un campesino llamaJo Emiliano Zapata, el 

26 de noviembre de 1911. En este Plan se demandaba la entrega 

de tierr~s a los indigcnas que no la tenían, tanto a peones co
mo a campesinos. Adcm5s crP-aron la Junta de Defensu, teniendo 
como lema " Tierra y Libertad " aspiraci6n que aún en la actuaH 
lidad no se ha consumado. Este no era un proyecto de desarro- -

llo puesto· que aquí se di6 un movimiento guerrillero para lo -
grnr su ejccuci6n. 

" En la primavera de 191 S, los ejércitos campesinos de 
Emíliano Zapata y de Francisco Villa tomaron la Ciu· 
dad de M6xi.co 1 pero no fueron capaces de unir sus 
propias fuerzas ni de organizar un poder político. 
Muy pronto abandonaron la capital; así, sin direc 

ción del proletariado, el campesino no fue lo sufi 

cientcmente háb~l para organizar y sostener un poder 

estatal. Zapata y Villn también ernn indiferentes 
hacia la intromisi6n de los E.U.A. en los asuntos i~ 

ternos de México ( Ermolaev, V. citado en Alperovich 
M.S. 1977). 

A pesar de todo, hubo quion luchó por mejorar la educación 
a nivel nacional, tanto de los citadinos como la de los campesi 
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nos. Francisco Lnrroyo (1978) mcncio11a que cuando se J1izo car

go el Maestro Sierra del ~!inistcrio de Edt1cación, se propuso 

realizar dos cosas: La fundamental, la búsica, consistia en 

transformar la escuela primaria agencia de simplemente instruc

tiva en esencialmente educativa; en un org:1nismo destinado no 

s61o a cnscftar a leer, u escribir y a contar como se hacia :1n

tes, sino a pensar, a sentir y a desarrollar en el nifio al ho~ 

bre. 

Como relata el Prof. Rub~n Rodríguez Lozano, quien n~ció 

con la Rcvoluci6n y vivi6 con ella: 

11 En el regazo materno se confundían siempre con los 

cantos de amor, los ecos de clarines que convoc~bnn 

a muerte •.• fuimos el producto de dos ambientes so

ciales contradictorios, nacimos entre la pugna de 

dos tendencias políticas antagónicas, nos desarro -

llamos entre el fragor de los combates, entre el ·e~ 

truendo de los cañones y envueltos en la humareda 

de un espantf'so incendio nacional ". ( Rodríguez R. 

1963, pág. 19 ). 

Los nifios en edad preescolar ajustaron sus vidas a un? ép~ 

ca que aCin no se dcfin:i.a, ni espiritual, ni política, ni ccon6-

micamente. 

'' Días de tristeza y de misericordia, silencio en las 

casas y en los corazones, noches largas e intermin~ 

bles de insomnio y de vigilia. Nosotros pálidos·p9r 

el miedo a lo desconocido, ~erriblcs augurios y pre

sagios como si todos presintieran la proximidad de 

la tormenta ... nosotros pequefios, no entendíamos el 

peligro y solamente sentíamos el temor de nuestros 

padres 11 • ( Rodríguc.z, R. 1963, pág. 40). 
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Los pequeños de la época de la Revolución tuvieron que P!!. 
sar por momentos vcrdndcrnmcntc difíciles ptics nlgt1nos morían 
en la batalla, otros eran arrancados de su familia, otros m5s 

eran testigos de la matanza de su raza; y to<lo esto era parte 
de la rc:1lidad que tcnian que AsimililT. 

La Estimulaci6n Psicosocial que los padres daban al nifio 
se iniciaba desde ln más tierna infancia adaptándola a sus ne~ 

ccsidades de defensa y supervivc11cia, tendiendo n buscar una 
vida mejor que los llevara por el camino del trabajo y de la 

libertad. 

Después de la lucha armada de la Revolución MC?xicana, cu

yos principios quedaron plasmados en la Constituci6n Política 

de 1917, entra nuestro país en una etapa de rcconstrucci6n y 
desarrollo que subsiste hasta nuestros días. 

En la época de Lázaro Cfirdenas sucodi6 otro hecho impor-
tante· con respecto a la educación ele la niñez. Se establece 
en México la cducaci6n socialista. Esta ley quedaba consigna
da en el artículo tercero de la Constituci6n: '' La educación 
que i~parta el Estado será socialista y ademús de excluir to
da doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejui 
cios, para lo cual, la escuela organizar5 sus enseñanzas y a~ 

tividadcs en la forma en que permita crear en la juventud un 
concepto racional.y exacto del Universo y la vida social'' 

Mashbits. Y. G. citado en Alperovich M.S. 1977). 

La entrega de la tierra a los campesinos transformándolos 
de siervos en ciudadanos libres, la nacionalización de recur
sos básicos, la construcci6n de carreteras y vias de comunica
ci6n, :1sí como el impulso dado a la agricultura y a la indus
tria p·:.ira la resolución de problemas ccon6micos, colocan al nQ. 
e leo indígena y u la cscucl3 rural ant.c nuevos problemas y an
te nuevas perspectivas de trab~jo, si bien el nivel general d~ 

vida había mejorndo en relación con la época del latifundio, 
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todnvia no se elevaba ;i las exigencias de la cultura moderna. 
A este respecto, en el año de 1956, Don Adolfo Ruiz Cort!ncz, 

entonces Presidente de México expresó: " La mayoria de ln el~ 

se campesina, que representa más del 60\ de nuestra poblaci6n 

y apenas percibe la quinta parte del ingreso nacional, vive en 
~ndi-Cion-e;s deploralila.s" _ 

En 1977 aparece un testimonio indígena acerca de esta si~ 

tuaci6n: 11 ¡ Ya no creo en nada ¡ 1 Desde cuántos afias se vie 
ne tratando el problema de los ind.igcnas ¡ Vienen sabios de 

distintos paises, escriben muchos artículos se proponen nuevos 
proyectos y en el Mezquital todo sigue como antes. No hace ID!:!, 

cho vino un grupo <le hombres de ciencia de la Univcrsidnd. Vi 
vieron nqui todo un afio, hicieron investigaciones. Midieron 
la cabeza de los indigenas, algo escribieron. Pero se tcrmin6 
su trabajo y se olvidaron de los indios. No, a México no le 
preocupa este problema. i ~or desgracia asi es ¡ 11

• (Antonio 
Rodríguez, ~nube estéril, citado por Mashbits Y.G. en Alpc
rovich, M.S. 1977 ). 

A pesar del tiempo que ha pasado, la situaci6n_ actual es 
similar. Para aprender a cultivar la milpa, el nifio sigue de~ 
tro del surco a sus padres·, cubre el grano, arranca la hierba 
perjudicial, endereza una planta, arrima la tierra que es me -
nester, recolecta el fruto y ayuda a transportarlo a la tro -
je •.• continúa viviendo según los patrones del grupo¡ acepta 
sus modos y costumbres y abriga sus propios ideales. 

Hasta aquí, es la parte-que corresponde a Antecedentes Hi§. 
t6ricos. Continuaremos con el Marco Teórico en el que nos ba
samos para nuestro estudio. 



CAPITULO Ill 

TEORIAS QUE SUSTENTAN LA INYF.5TIGACIOH 



ESCUloL.\ SOV lllTICA 

Lcv Scmionovitch Vygotsky plantea que para estudiar el de

sarrollo de los niños hay que empezar comprendiendo ln un~<l:1d 

dialéctica de dos líneas esencialmente distintas: la biológi

ca y la cultural, ya que la historin <le ln conducta nace a pa~ 

tir de ln intcracci6n de estas dos líneas. 11 Todas las funci~ 

nes psíquicas superiores son relaciones de orden social intc -

riorizadas, base de la estructura social de la personalidad 11 

Vygotsky, L.S. 1979, pág. 9 ). 

Este uutor considera que en la etapa temprana del dcsarr!! 
llo aproximadamente a los dos años, la naturaleza del signifi

cado como tal no estS clara, aunque os en 61, que el pensamic~ 

to y el habla se unen para constituir el pensamiento verbal 
11 Una palabra no se refiere a un s6lo objeto, sino n un grupo 

o a una clase de objetos, y cada uno de ellos por lo tanto es 

una generalizaci6n 11 ( Vygotsky, L. S. 1934, pág. 25). 

El carficter d~la generalizaci6n y los medios por los que 
·se forma depende por completo de cuales sean las palabras que 

aprende y cuál es la diversidad de los objetos denominados con 

. ellas. 

Por ejemplo, una vez que el menor ha asociado una palabra 

con un objeto, esta palabra la amplia rápidamente a un nuevo 

objeto que le ha llamado la atención. (Vygotsky llama a estas 

primeras representaciones 11Pseudoconceptos" - palabras genera

les qUe utilizatf los nif1os sin entcnJ.t:rlas en forma concreta) 

que seguirán evolucionando hasta llegar a ser los verdaderos 

conceptos. 

Las generalizaciones a las que el niño llega o asimila 

aún están estrechamente ligadas con las fuentes sensoriales de 

que proceden y que le sirven de punto ele apoyo. Esto se hace 

evidente cuando se analiza el contenid~ de los conceptos infa!!_ 
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E11 este momento el nino s~ d;t Cl1rnta lia •lUD las cosas tic· 

nen nombres r es nl¡ui donde 11ecesit~tr5 cottstantcmcntc <le nuevos 
y varia<los cstimulos para ampliar los conceptos y pa<lcr tomar -
parte en la concepción y transformación d~ st1 mundo. 

En este proceso Je Asimil¡1ci6n de la Realidad intcrvic11c11 

varios factores de tipo intelectual: la atención, observación, 

m~moria, abstracción, habilidad para corn¡>ornr y Jiferenciar ob
jetos y :.;ujctos ( l.urh1, A.R. HlS4 ) 

L~ acción domina en u11 pri11ripio sobre el significado, sien 
do ~st~ entendido sólo a medi~s. yn que el nino es cupnz <le l\U

ccr mAs cosns de las q11e puede comprender. Cuando los pc~ucftog 

juegan n que cstin comiendo de un plato, hnn aprendido a 1·cali
:al" acth·idadc::- con sus nwnos recordando ta acciéin real de l'..O -

mer. ( Vygotsky, L.S. 1979, pág. 152 ). 

Si se le pregunta que vn n hacer, con frecuen~in no puede 
contestar, ya que no piensa sobre el pasado o el futuro, no pl~ 

nea sus actos. Su conducta está determinada en gran medida por 
las condiciones en las que se desarrolla la actividad. 

La conexión estrecha estre el pensamiento y los actos se 

manifiesta en que el objeto de su pensamiento as siempre aque· 

llo que estfi haciendo: cuando se propone algo, inmediatamente 
lo rcali:a sin recapacitar sobre la t¡ir~n ~:1 ~onj1:nto. 

El lenguaje )' el pensamiento van muy inidos. El primero 
form1~ p.:nte de ln Estimulación Psicosocial, y el pens<.lmient.o 
permite interpretar y A~lmll~ tn Realidad del pequefto. Aunque 
el tcustrnjc tlcne un•1 función diferente- a la del pcns.:i1:iicnto. 

amhos se complementan. 

\"ygotsky, 1..S. ( 19-":'9 ) , refiere que " El aprendiz.aje des-



pierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de 

operar s6lo cuando el nifto está en intcrucci6n con las pcrson¡1s 

de su entorno y en cooperaci6n con algún scmej;rntc. Unu vez 

que se han internaJizado estos procesos, se convierten en parte 

de los logros evolutivos independientes del niílo'' ( pdg. 139). 

El hecho de que el menor empiece a hablar tiene unn inflt1-

encia extraordinaria en el desarrollo del pensamiento. L:1s p~ 
labras con las que expresa los caracteres generales de las co

sas y de los fenómenos re•1lcs son fundamentales para que pueda 

generalizar sus experiencias y usimilrir los conocimientos de 

otras personas. 

En este periodo, que abarca los diez y ocho primeros me -

ses, se inicia la comprcnsi6n del lenguaje que escucha de los 

adultos. Sin embargo, a const:cuencia de la falta de experien

cia y del insuficiente desarrollo del pcnsamie~to, el signifi

cado que éJ da a las palabras es con frecuencia muy distinto 

·de la que éstas tienen para los adultos. Pura el pequeño un 

gato serán todos aquellos objetos que tengan piel. 

Hasta este momento las palabras que eran sefial de un obje

to determinado se hacen scnaJ de otros objetos parecidos, como 

resultado de las explicaciones verbales de los adultos acerca 

de la semejanza_entre unos y otros. 

En consecuencia el niílo est5 en condiciones de distinguir 

.los caracteres gencnJlcs <le distintos objetos cuílndo se le ex

plica. Se da inicio a una actividad nueva basada en el segug 

do sistema de scfialcs y aparecen las condiciones indispensables 

para asimilar conocimientos, entre ellos nuevas palabras por m~ 

dio del idiom~. ( Smirnov, A.A., Lcontiev, A.N. y otros, 1975). 

Desde este momento principia la segunda etapa del des¡1rr~ 

llo del lenguaje, que comprende el final de los dos anos ). todo 

el tercer año, junto a la comprensi6n, se intensifica el len -
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conociendo directamente los objetos que las palabras designan, 
sino también como efecto de las explicaciones de las personas 
que rodean. 

Aunque la construcci6n de las frases aún es muy difícil es 
clara la intenci6n de lo que quiere expresar. I.o anterior es 

parte ya de la Asimilación de la Realidad, lo cual indica un ni 
vcl de consciencia de las cosas o de las personas. 

Arkin refiere que, al aílo y medio el nifio sabe de 10 a 15 
pnlabrns; al final del segundo afio sabe alrededor de 300; a los 
tres aftas cerca <le 1000; a los cuatro aftas aproximadamente 2000; 

y a los cinco afias unas ZSOO palabras (Smirnov y Cols. 1975, 
pág. 302). 

Asi al comienzo, los menores aprenden los nombres de las 
cosas y de ln gente más cercana a ellos, dcspu6s las denomina
ciones de las acciones. Al final del segundo año comprenden 
ya casi todo lo que se les dice con respecto a lo i11mediato o 
a sus propias actividades. Se van dando cuenta que confoTme 
conocen algunos objetos, desconocen muchos más. 

Cabe hacer notar que en el apTendizajc de las acciones con 
los objetos, juega un papel importante la reproducci6n de las 
acciones de los adultos, lo que en gran medida motiva el inte -

rés del niño por ellas y por las funciones sociales que reali
zan. Comienzan a querer actuar con los mismos objetos con que 

trnbnjan los .adultos; en esta edad el martillo, la pala, el l! 
piz del padre, etcétera, tienen una fuerza atractiva especial, 
ya que se manifi~sta la tendencia ~ tomar parte en la actividad 
de los mayores, a saber manejar los objetos de trabajo. 

Aunque el lenguaje de los adultos dirige el desarrollo 
mental <lcl niño en su primera infancia, el pequeño encuentra 
grandes dificultades en la comprcnsi6n inicial de indicaciones, 
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descripciones y cxplicncioncs verbales, ya que puede comprb11dcr 
íinicamcntc nqucllo que se npoya en -su experiencia l'H'ácticn y no 

puede representarse lo que le describen con palabras si antes 

no las hn percibido directamente. 

Así, los adultos ajecutan acciones junto con el infante y 

de una mnncra progresiva lo van dejando en 1 ibcrtad, vigilando 
constantemente sus movimientos. 

Lns formas superiores del intercambio humano son posibles 
s6lo porque el pensamiento del homhrc refleja un;1 realidad CO!}_ 

ceptualizadn y esa es la raz6n por la cual ~icrtos pensamien -
tos no pueden ser comunicados a los menores, aunque están famJ 

liarizados con lns palabras necesnrins, pues puede faltar el 
concepto adecuadamente generali~a<lo que asegure la comprcn~i6n 
totnl ( Vygotsky, C.S. 1979, pág. 27). 

Es básica l::i· maduración del concepto y no so lamente el 

uso de la palabra. 

Vygotsky retoma el concepto de ~gocentrismo propuesto por 
Piagct, per.o le da una funci6n diferente. 

Para Piaget el pensamiento egocéntrico se encuentra a la 
mitad del camino entre el autismo ( en el sentido estricto de 
la palabra ) y el pensamtento socializado; la discrepancia en
tre estos pensamientos radica en sus funciones: inicialmente 
en el lenguaje egocéntrico el menor habla para sí mismo y en el 
lenguajC socinli~ado intenta un intercambio con los demás·: ru~ 
ga, ordena, pregunta, etc. 

En cambio Vygotsky dice que, a cierta ednd, el lenguaje s~ 
cial se encuentra diVidido en forma b~stantC aguda: en habla 
egocéntrica y comunicativa. Estas dos formas son esenciales 
aunque sus funciones di:fieran, y en consecuencia plantea la s!_ 
guiente hipótesis: La etapa egocéntrica es una trnnsici6n en 
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la c\•olucjón que va del lenguaje \'t'Th;1l al jntcriorizndo (193·1, 

p:1g • . ¡z J. 

E! lengLtoje cgocóntrico es cxtrai<lo del lc11gt1aje socinl, es 
1111u forma transicionnl entre el lenguaje externo y el interno. 
Es la base para el lenguaje i11terior, mientras q1tc en su forma 

~xtcrna se 1111lla encnjonndo en el lenguaje comunicativo. Ademas 
11yudo tanto al pensamiento autlst:1 como al simbólico. 

V}'gotky obsen•ó que cuando los niños m<l.s pC"qucños cncontr!!. 

h>111 oh~tiiculos ante una t:arcn cspccifíci1, su comportamiento era 

muy distinto nl de los mayores, ya que 6stos primero cxarnl11an la 
situación en silencio )' luego cn.:ucntran una. solución y cuando 
se les prcglintaba qu~ cst~ban pensando, daban respuestas ql1e se 

hallaban muy ce1·ca del pensamiento en voz alta <l~l nílio prcesc~ 

lar. Esto indicaría que lns mismas operaciones mentales que los 

párvulos llevan n cabo a través del lenguaje egocéntrico, se h!. 

llan también relegados al lenguaje interiorizado sin sonido en 

el adulto. 

Por otro lado, Luria R.A. ( 1984 ) refiere que el menor hE_ 

ce suyas todns las t~cnicas principales de relació1\ que le pro

ponen los adultos, pudiendo ser capaz: de cambiar activamente su 
medio 2mbiente: ,, El nifio al utilizar el lenguaje para uso pcrso 
nal, altera la fuerza correspondiente de los estimulos que ac -

tüan sobre él y adapta su comport~micnto a las influencias así 

modificadas'' (pág. 16 ). 

Con ayuda, todo niño puede hacer mas de lo que puede por si 

sólo~ ~unque dentro de loB limites establecidos por su estado de 

desarrollo. 

Pie11sa sincréticamente sobre materias en las cuales no tie
ne conocimientos o experiencia; ne recurre al sincretismo en re~ 

lación a cosas familiares o que se encuentran dentro de los al 

.:o.mees de la comprobación práctica, y el número <le estos ob ~ 



48 

jetos depende del m6todo de Estimulaci6n. 

Un ejemplo claro se presenta en lo:c-> niños campesinos en 

los cuales su activi<lad y conocimiento es manejado con respec

to a su vida cotidiana; ellos podrían distinguir un mnc11ctc de 

una hoz y la diferencia que ambos tienen, aunque estos instru

mentos tengan la misma función Je cortar, ya que el acceso a 

los juguetes prefabricados les estS vedado. Afin nsí son capa

ces de jugar a la '' casita, con trcnc~itos, etcétera '', o cual 
quier otro elemento del que disponen, cosa que un niño de otra 

cultura o ambiente social no podría distinguir o no cvnoccria. 

En consecuencia, las adquisil.:iones del primer año cambian 

fundamentalmente la relación de los pfirvulos con el medio am -

bcntc y sus actividades. La aparición del andar independiente, 

no s6lo amplia el círculo de objetos con los que se encuentr;m 

directamente, sino que cambia también el carácter de la conduc · 

ta con muchos otros que antes no les eran accesibles. Ahora no 

solamente pueden admirarlos, sino que pueden acercarse y a::tuo.r 

con ellos. Del mismo modo, modifican las posibilidades de con

tacto con sus mayores, ya no tienen que esperar a que se le 

acerquen, ellos mismos pueden aproximarse y exigir ayuda o ate~ 

ci6n por parte de sus progenitores: Asimilación <le la RealiJad 

Smirnov, A. y otros, 1975, p§g. 507 ). 

Si el medio ambiente que rodea nl nifto no le presenta al

gunas nctividndcs, como el colaborar en diferentes quehaceres 

con la familia, salir a los alrededores, etcétera ( Estimula -

ci6n Psicosocial ), no tie~e para 61 mismo exigencias nuevas y 

no estimula su pensamiento intelectual y emocional, y no llega 

a alcanzar estadios superiores, o los alcanzará con gran retr.!! 

so. 

Durante el juego el niño actúa con significados separados 

de sus objetos y acciones acostumbradas, siendo un estadio tra~ 
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sicional en el.que se presenta una constante contradicción en 
la que se funden las actividades reales y lo<> objetos del jue

go. Cuando un objeto por ejemplo un palo se cotwicrtc en el 

punto de origen para la scparaci6n del significado de ln pala

bra ' 1 caballo 11 del caballo real, el problema es que parn poder 

imaginar un caballo, tiene que definir su acci6n mcdiant.c el 

uso de 0 el caballo en el palo " ya que el palo se convierte en 
caballo porque puede colocarse entre las picrnns y cmplcnr ast 
el gesto que indica que el palo en este cnso designa a un cnb!!. 

llo. 

Al respecto Vygotsky ( 1979) refiere que " La estructura 
básicn que determina ·1a relación con la realidad, se halla en 

este punto radicalmente invertida, porque camlli~ la estructura 

de sus percepciones 11
• ( pág. 149) • 

De esta formn el cambio de significados se facilita por el 

hecho de que el pequeño acepta una palabra como ~a propiedad de 

una cosa; lo que en realidad ve no es la palabra, sino lo que 

esto indica. Así pues, para 61 la palabra "caballo" aplicada a 

un palo significa 11 aquí hny un caba.llo" porque mentalmente ve 

al objeto tras el término que lo designa. 

Una de las principales aportaciones de Vygotsky indic¡i que 

" La instrucci6n generalmente precede al desarrollo " y rechaza 

el concepto de desarrollo lineal, ya que el nifio adquiere desde 

un principio determinados h1'ibito5 y destrezas en una área dada, 

antes de aprender a aplicarlos consciente y deliberadamente, <l~ 

do que nunca se presenta un paralelismo total entre el curso de 

!a enseñ.nni.a y la evoluci6n de las· funciones correspondientes. 

Ruhistcin S.L. (1969), considera que la formn dominante Je la 

actividad del menor de dos años de cdaU es el juego, y el mot}. 

va btisico es el interés inmediato y su curiosidad. El juego es 

un elemento de suma importancia para el aprendiz.aje, es un mc

J.io n través del cual asimila mejor y más rápidamente elementos 
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del mundo en q_uc vive y no de.ju de ser objetivamente ln " pri
mct"a escueln. del pc11sar y del querer. ya qu~ conoce el mundo 

que le rodea al influir en 61 t•. 

Durante el juego se proyectan en lns actividades de ln cul 
tura en la que se cncuentr.o.n e imitnn sus futuros papeles y va
lores. En primer lugar lns rcprescntationes del medio ambiente 
son pnrtc de su desarrollo psiquico, el cual tiene leyes gen~ • 
rales que se van presentando de acuerdo n la edad 1 sin ser l!s

ta la que delimite eso desarrollo. La ednd soto se toma en 
cuenta como indicador <le la evolución psíquica~ 

El juego precede al desarrollo, ya que gr~cias a €1 los 
pcquefios comienzan a adquiriT la motivación, la capacidad y lns 
actitudes necesarias para su participación social que ónicamcn 
te puede llevarse n cabo de forma completa con la ayuda de las 
personas encargadas de su aprendizaje. 

Es aqu1 donde la Estimulación Psicosocial tiene un papel 
importante dentro de la educnci6n del pcqucfio, pues influirá 
decisivamente en el desarrollo de su persona tidad. 

Leonticv N. A. (1968) cita. n Marx al referir que " Las r~ 
laciones del homhre (niño) cOn el mundo, permiten el desa.rro ... 
llo de.los sentidos: vista, oido, olfato, gusto, tacto, pensa
miento, contemplación, sensación volici6n, actividad, amor, 
étc. Todo esto parte de ln individunlidnd y se convierte en 
" 6rganos sociales· " nl tener relación con los objetos que dan 
como resultado .una relaci6n ohjetiva " ( pág. 27) # Esta rel!!_ 
ci6n rios conduce a ln Asimilación de la Realidad. 

La conversación del niño ya se~ más egocéntrica o más so
cial, va n depender no sólo de su edad, sino también de las 
condiciones ci1cundantes 9 o sea de la EstirnulJción PsicosocjnJ. 

Se ha demostrado que ln func.i6n social del lenguaje se m!!, 
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m:1nificsta clarame11te durante el primer ;1fto de vida, en J¡l ct:1pa 
prcintclcctual del desarrollo del lc11guajc. Aproximadamc11tc a 

los dos afias de edad las dos curvas del desarrollo - la del pcrr 

samicnto la del lenguaje - hast11 entonces scpa1·a<las, se en -
cucntras y se unen para iniciar tina nuev~ etapa Je comportumien
to. 

El deseo del nil1o por conquistar el lenguaje sigue a la prl 
mera realización del intento de h11blar; esto sucede cuando '' J1n

ce el gran descubrimiento de su vida '' y halla que cada cosa -
tiene su nombre. 

En un principio conoce solamente las palabr~s que los otros 

le sumi11istran, luego la situación cambia, ya q11c siente la nec~ 

si<lad de hablar y trata activamente de hacerlo a través de sus 
preg11ntas 1 de aprender los signos vinculados a los objetos. 

Asi 1 el habla que en su primer estadio era afectiva-conati
vu, entra ahora ~n su fase intelectual. Las lineas del dcsurro
llo del lenguaje y del pensamiento se l1an encontrado. Hast~ cie~ 
to punto en el tiempo, las dos lí11cas siguen separada' indepen
dientemente una de la otra y en un momento determinado se encue!!. 
tran, cuando el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racio-
nal. Vygotsky, L.S. 1934, pág. 72 ) . 

" La relación entre el pensamiento y la palabra es un proc!: 
so viviente: Pl pensamiento 11a~~ a trav6s de las palabras. Este 
aspecto de la palabra nos deja en el umbral de un terna m5s amplio 
y profundo: el problema general de la consciencia. El pensamiento 
y el lenguaje que reflejan la realidad en distinta forma gue la 
percepc1on, son la clave de la naturaleza de la-conciencia huma
na. ( Vrgotsky, L.S. 1934 1 págs. 196-197 ) • 

Lo anterior fue lo que consideramos más representativo de 
la Escuela Soviética. Ahora pasaremos a otra concepción teórica. 
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ESCUELA FRAKCESA. 

La edad es s6lo un indice crudo del desarrollo intclcctunl. 

Aún cuando 6ste se encuentre en función de 1 a cdnd, hay otros 
factores importantes que actualizan esta actividad. 

Desde el punto de vista de Jcan Piagct, la experiencia fí
sica, la experiencia social y la manipulación concruta ayudan a 

la comprensi6n del medio ambiente. 11 En el curso del segundo 

afio, aparece un conjunto de conductas que implica la cvocací6n 

r.epresentutiva de un objeto o de un acontecimiento ausentes .... 

que pueden referirse junto a elementos que no cst5n percepti

bles com.u a los que estñn presentes '' ( Piagct. J. e 1 nhc l<lcr 
B. 1980, p(lg. 60 ). 

A medida que el niño crece en edad, los efectos de este ti 
po' de experiencias son fundamentales parn la evolución de con

ductas ulteriores, dando como resultado que un nuevo nivel su

pere al anterior. 

Así se van presentando tres elementos iinportantcs: la act.:f. 

vidad, el pensamiento y el lenguaje en una relación dialéctica: 

Tesis ( periodo senso~iomotriz) - Antitesis ( negación de este 

·periodo) - Sintesis (período prcopcracional ). 

Durante el segundo año de vida, las nuevas destrezas y ca

pacidades del pequeño, junto con su mayor comprensión del mundo 

y el aumento de su capacidad para enfrentarse a éste, le permi

ten desempeñ.ar un papel mucho más activo en relación con su am

biente. 

A esta edad se dan nvanccs significativos en el pensamien

to del nifio, ya que posee esquemas que le permiten manipular o~ 

jetos y utilizarlos como medio para la formación de objetivos, 

pudiendo interactuar de una forma más eficaz con su mundo inme~ 
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diato de cosas y personas. 

Explora ollas en la cocina, derrama agua, etcétera. Sien

te un intenso interés por lo que le rodeo; se <lcspln~n lihrcmcg 

te e investiga con gusto. Aprende a actuar con los objetos por 

medio de los cuales satisface las variadas necesidades que se 

van presentando en su vida coti<liana ( comer con cuchara, beber 
con la tata, abrocharse los botones, ponerse Jos calcetines •.. ). 

H. Wallon. (1985) dice que los estímulos y Jas circunstan

cias apropiadas son necesarias para que se produzcan tales ac

tos; pero su utill:nci6n s~ torna rcAlmcnte eficaz en el mame~ 

to en que las condiciones biol6gicas de la funci6n llegan a su 

mndurnci6n. " El pensamiento no nace solamente de las rclaci.Q._ 
nes entre el individuo y In naturaleza física, sino de las re
laciones del individuo y la sociedad en que vive". (pág.42). 

Este autor nos habla de dos formas de enfrentar la vida: 
l!!Jlrimcra. es la que se refiere n la relación de la persona con 
su medio amhicnte y la segunda es reflexiva y discursiva, deja 
al individuo representarse la realidad; la consciencin humana. 

El niño de muy pocos años Asimiln los acontecimientos ex
ternos directamente de sus propios esquemas de acci6n. Las c2 
sas s6lo son importantes en la medidn que conciernen a sus pre~ 
cupaciones. 

Su concimicnto del mundo exterior empieza por una utiliz!!. 
ci6n inITTediatn de las cosas, en tanto que el conocimiento de sr 
está bloqueado por este contacto puramente prhctico r utilita

rio. 

El menor no puede con~iderar los objetos o los sucesos 
desde cualquier perspectiva, independientemente de la suya. 

Estos primeros conocimientos que puede adquirir de sí mismo o 

<lel tinivcrso son relativos a la apariencia mds inmediata de las 
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cos::is o el as.pecto más extenso y matcr ial de su ser. 

Este egocentrismo impide que alcance un11 visión objetiva 

de las personas y de las cosns. Gradualmente, n medida que ~c:1 

capaz. de deseen trnr su a tcnción, enfocar simu 1 táncnmcntc varios 

aspectos de la real hlatl y comprcn<lcr los puntos de vista del 

pr6jimo, entonces alcanzar& un conocimiento objctjvo de la rc:1-
lidad y nsi podrfi Asimi1nrl::i, hnciGndosc consciente de su acti
vidad ( Pinget, J., 1970). 

El niño de dos años de eJad comienza a actunr en un jt1cgo 

simb6lico, n imitar y o utilizar palnbrns. ~stos primeros con

ceptos que utiliza, refiere Piagut, J., (1970):" .... no son 

de inmediato clases lógicas, susccptibl.r,s de las operaciones <le 

ad ici6n, mu 1 tipl icación, d isy1..1nci6n, etcétera, que car ac ter i :! n n 
ln 16gica .de clnses en su funcionamiento normal, sino especies 
de preconccptos que proceden por asimilaciones sincréticas ". 

Esto es, el pequeño comienza a desarrollar la capacidad p~ 
ra hacer algo que represente o reemplace un objeto que no se h~ 

lla presente o que exige la modificación de la conducta para 
adnptarse a la de otra persona o pnra ajustarse n lns exigen 
cias impuestas por el ambiente ftsico o social. 

Lo anterior da origen al Simbolismo Lúdico que 11 
••• puede 

llegar n cumplir la función de lo que sería parn un adulto el 

1e!lguaj~ interior, pero en lugar de repensar un acontccimient.o 
interesante o impresionante, el niño tiene necesidad de un sim 
bolismo-más directo, que le permitn volver a vivir ese aconte
cimiento en vez de contentarse con unn evocaci6n mental " 
(Piaget, J., e Inheldcr, B. 1980, pfig. 67 ). 

Mediante la Función Simb6lica, el pequeño puede asociar y 

recordar vivencias pasadas con s61o ver el objeto o mencionar
lo. Je~1n Piaget pos tul a que este proceso se debe a ln Imita -
ci6n Diferida de las cosas, esto es, la conducta que se inicia 
en ausencia del modelo. Por ejemplo, cuando el padre sube al 
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caballo en presencia de st1 hijo, éste obscrv:1rfi l~ acci6n y po~ 
tcriormcntc tratar5 de imitarlo sin tener 6xito; a pesar de 

ello, buscará la forma de lograr su objetivo. En este caso pu~ 

de ser que pida aruda a su progcni ter o a cualquier otro miem

bro de la familia, demostrando que ya puede representar mental~ 

mente experiencias anteriores y hacer el intento por represen -
t5rsclas a los demás. 

Consecuentemente, descubre que debe conformarse con ww 
serie de reglas entre las cuales se encuentra el uso del lcngu~ 

je, ya que su cap.icidad de expresión se halla muy limitada y es 
rudimentario; las palabras de las que dispone son inadecuadas 
para expresar sus necesidades y sus scntimicntos,cnticndc más 
de lo que puede expresar, 

Estos sentimientos de inadecuaci6n conducen a la frustra
ción y a entrar en conflicto con las personas que le rodean. 
En el Juego Simbólico, puede explayar situaciones conflictua -· 
les d~ la.vida real en la que ~l pierde, ya que tiene que obe
decer a una serie de órdenes cuyo prop6sito no puede comprender. 

Por otro lado, un método que promueve la disminuci6n del 
egocentrismo ~s la Estimulación Psicosocial. Cuando el pcquc
fio habla con su mamá o le habla a otro niño, comienza a compro
bar que existen otras maneras de considerar Ja5 cosa~. Esla e~ 
peri~ncia lo cstlu1ula a pensar utilizando diversas opiniones y 

le ensefta a aproximarse a la objctivi<laJ. Adcmds es una fuente 
importante para Asimilar la Realidad. 

Este proceso es critico y fundamental durante los primeros 
nflos de vida dado el car~cter esencialmente formativo y orient~ 
dar de la Estimulnción Psicosocial dur;nte esta fase. Es el p~ 
río<lo en el cual intcrnaliza (hace propias) las normas mora ~ 

les, cívicos y de la vida en sociedad que son necesarias para 
Asimilar la Real id ad y para su <lcscnvolviml en to posteri'or como 
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sujeto social. 

Piagct considera que los Juegos Simb6licos adoptan un pa
pel determinante en la vida emocional del preescolar, ya que se 
encuentra en una etapa muy vulnerable del <lcsarrollo en el se~ 

tido de que comienza n adquirir nuevas· form,1s de tratar con el 
mundo ci'rcundante. 

El Juego Simb6lico es un medio .1propiado que le brinda un 

njuste a 13 realidad, modific5ndola por ~n mundo ideado, bien 
cspontñncnmentc, bien por imitación en función de su represen .. 

taci6n mental ( As~milnción de la Rc~lid~d-), ignorando todas 

las· semejanzas entre el objeto y lo que ha escogido que repre

sente; a su vez, a nicd ida que ími ta la. conducta de otros 1 debe 
acomodar o reorganizar sus cstructurn:s para las actividades f}_ 
sicas. 

Lo anterior da como resultado un nivel de maduraeíón ml'is 
rápido presentándose un proceso de acomo<lación 1 puesto que en 
muchas ocasiones el pequefio no tiene los objetos co~cretos y 

eso es una realidtid. El conflicto que genera el Juego Simbóli 

co no sol.imente calma la frustración sino que puede ser creatJ. 
vo y transformador. 

u •••• La maduración consiste sobre todo ea abrir nuevas 
posihilid3des y consfituye una condición necesaria de la "apar! 
ción de r.:iertas conductas, pero sin p1·oporcion.ar las condicio~ 

ncs suficientes ••. " ( Pingct J., 1980, pág.153). Por tanto 

es necesario que lí! ma.duraci6n se acompañe de un ejercicio fu!!. 

cional y de un mínimo de experiencias. 

Según IL \\'allon (1985), el juego de Ficción es un medio 

de sustituir y representar una situación vivida por una situ!! 
ci6n imaginaria. En eStc tipo de juego, el niño satisface el 
deseo de p~rticipar a su modo el modo de vida <lu los adultos; 
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en cuanto Aslmiln la Realidad y la conforma u sus pro11ios de -
seos, trnta de substracrla mcdinntc reemplazos ilusorios con 

materiales concretos ( P.i..:igct, J., e fnhcl<lcr B., llJHO). Por 

cjcm¡1lo, la substituci6n de un palo de cscobn por •• mo11t.:ir ~ 

caballo"· lH niño imit;.1 las conduct;1s del adulto, incluso im..!_ 

ta en este caso el rclincJ1ar del caballo. 

Para 11. Wallon (1985) en los juegos que ticn<.•n un objeti

vo, el infante aprende a obrar scgdn un plan determinado, y n 

trnvis de las reglas del jt1cgo sabe que tiene que subordinar 

su conducta a normas, dcsnrrolla la inici'ntiva y la fuerz.:l de 

la im:1ginaci6n asr como las aptitudes creadoras de tr.:lnsformar 
y modificar la realidad. Por ejemplo, ~prende a comportarse 

~entro de l¡1 comunidad y a someter sus acciones a cierto con -

trol de la actividad. 

Lo anterior es para Jcan Piag~t (1980) un juego de Re~l~s 

que se transmite socialmente de nifto en nirio y que aurnc11ta en 

importancia"con el progreso de la vidn social de éste. (pá~. 

66). 

El desarrollo del juego, junto con la educación y la for

mac1on no sistemática, crean las condiciones necesarias para 

que el pcqucfio llegue a dominar otras formas de actividad. 

Por otro lado, en la situaci6n lüdica, la imaginaci6n del 

niño utiliza las cosas concretas de st1 ambiente m5s pr6ximQ y 

le as·igna determinadas funciones. Por ejemplo, cuando se ima
gina estar volando un avión, puede utiliz3r un papel o un pc

dnzo de madera. 

A su vez, la imaginaci6n va formando parte de su desarro

llo intelectual. Este proceso se desarrolla en contacto con 

ln Asimilación del lenguaje y por lo tanto, en el proceso de 

comunicaci6n con los adultos y en el proceso de su experiencia 

social. 
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En la medida en que se amplía l¡¡ intcn1cci6n o la Estimu

lación Psicosocial 1 el progreso del conocimiento en las dos dl 
recCioncs complementarias·, el de las casas- y el c.lcl sujeto, pe[ 

mite a éste situarse entre ellas co~o una pnrtc en un todo coh~ 

rente· y permanente dando como rcsul tado que la Asimi lnci6n y la 

acomodaci6n sobrepasan el estado inicial de 11 falso equilibrio" 

entre las necesidades del sujeto y la resistencia de l¡ts cosas. 

para poder llegar a un verdadero equilibrio, es decir, 11 unn nr 
manía entre la organización interna y la experiencia externa 

(Piagct, J., 1970). 

En la Estimulaci6n Psicosocial el ndulto tiene que ayudar 

al niño n desarrollar su potencial de actividad, brindándole 

un cierto número de objetos que pueda manipular. Así el adulto 

proporciona una base para el descuhrimiento empfrico de las pr~ 

piedades físicas de 1ns cosas ? la oportunidad para comprender 

en un nivel mot6rico intuitivo, por ejemplo, una pnla de jugue

te, un cochecito, una carreta una vez que el pequen.o haya actuf!_ 

do sobre un objeto e~ una situación, puede el lenguaje servir 

como instrumento importante para Asimilar la Realidad. 

" La acomodaci6n al punto de vista social. no es otra co

sa que la imitación y el conjunto de operaciones que permiten 

al individuo someterse a los ejemplos y a los imperativos del 

grupo. En cuanto a la_ Asimilación, consiste como precedente en 

incorporar la realidad a la actividad y a las perspectivas del 

y0". ( Piaget, J., 1970). 
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Al querer encontrar una respuesta u la pregunta de c6mo se 
presentan las pautas <le crJanz3 ( 6stimulaci6n Psicosocial ) en 
1:1 Asimilaci6n de la Realidad c11 11ifios de dos nflos de edad, nos 
encontramos que es necesario estudiarlo en su contexto social e 
histórico para poder comprender cómo se presenta esta Asimila -
ción de la Realidad. 

Si contemplamos al pequcfio dentro del desarrollo histórico 
y social de su comunidad (sociedad) es porque muchas de las pa~ 
tas de crianza que se le transmiten son parte importante rlc las 

costumbres, creencias y educaci6n de los adultos ( en especial 
de las madres), que se han ido comunicando de gcneraci6n en g~ 
ncraci6n. Estas pautas de crian~a nosotros le damos el nombre 
de Estimulaci6n Psicosocial. Si comprendemos mediante quifin y 

cómo se lcgnn estas pautas, podemos intervenir de vnn manera 
factible para conservar, apoyar o acrecentar la Estimulaci6n 
Psicosocial y a su vez promover que el preescolar pueda Asimi 
lnr mejor su Realidad, de foTmn tal que lo pueda guiar a una 

consciencia social de clase. 

Lo anterior se podrá lograr cuando al menor se le integre 

a su cultura material y espiritual. (Entcndi6ndose ésta como 
al desarrollo socioecon6mico y material, así como el desarro -
llo de valores, creencias, actitudes y bienestar de la comuni -
cJ:id). F~ decir, ·que tenga. clara conscienc.ia co11.:crl.'.u <le las con<l!. 
ciones econ6mico-socialcs en las que se desenvuelve, cualesquie

ra que sean éstas. 

La interacci6n que tiene el ser humano con su medio ambien
te físico y social dcsencadcnn proceso.s como los que se represe!l 

ten c11 el esquema No. 1. 



\GENTES SOCIA -
LIZADORES: 

PADRES Y HERMA
NOS. 

s o e .I ¡\ L 1 z ¡\ e 1 o N 

ESTIMULAClON PSICOSOCIAL 
LENGUAJE 
AFECTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
JUEGO 
MOTIVACION 
MODEI.OS CONDUCTUA 
LES. 

+ ASIMILACION DE LA REALIDAD 
PENSAMIENTO 
LENGUAJE 
AFECTIVIDAD 

REFLEJO 

JUEGO 
IMITACION DE 
CO!'lDUCTAS 
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MBIENTE SOCIAI,JZADOR: 
OMUN IIJAD: GENTE FUERA 

UE I.A FAMILIA 
lDEAS, MITOS, 
COSTDMBllES. 

Esquema N. I • l'ROCJlSOS QUP. JNTl!llVJONllN llN LA sor.JALIZACION DllL Nrno 
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Así la sociulización del nil\o se inicia por los Agentes S.e_ 
ci~Jizadorcs ( padres, .l1crma11os 1 ahucias y tios), contcxtualiz¡1-
dos en un ambiente socializador que va a estar dctrrmi11;1do por la 

cultura ( ideas, mitos, costumbres ) y la con1unidad [ personas 
ajenas a la familia nucJcnr ) . Así directa ( familia) e indir(>c· 

tamente ( cultura, comunidad ) se van presentando las P.1utas de 

Crianza en el nifio, que le ll~gan como Estimt1lación Psicosocial, 

ésto va a desencadenar en el pequcno ese proceso tan in1porta11tc 

que es la Asimilación de la Rcall<lJd, reflejada en: pensamiento. 

lenguaje, afectividad, actividad juego e imitación de conductllS. 

PROCESO llUMANO 

ESQUEMA N. II. 
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El esquema anterior representa al ni~o como u11 c11tc &¡uc 
encuentra en constnntc interacción con factores: biológicos, psl 

cosociulcs y culturnlcs que vai1 dclincaJ1do su formació11 comu ser 

social. Todos estos procesos son de suma importanciíl, pues 1:1 

primera infancia ( o a 2 años ) , es como la prehi~toriu <le \.'..Di.la 

ser humano. Como sabemos, el hombre <le al1uclln Cpoca pasó por e~ 

tos mismos procesos que le dieron el empuje hacia su evolución 

permitién<lolc poder diferenciarse de todns las tlcmús especies. 

Tal vez en un principio, cuando la aparición del liomo Sa 

picns, dominaban los factores biológico-nnturalcst tales como: la 

geogrnfia del lugar y los f.enómcnos naturales. En la actuali<la<l. 

siguen presentes dichos (actores biológicos; sin embargo, han sido 

superndos por los factores socialcs 1 que incluso cst4n trnnsfor -

mando los elementos naturales. 

El esquema 1 y el esquema 11, representan la forma en que 

se desenvuelve el nino y los procesos que intervienen en este de· 

sarrollo. Ahi se pone de manifiesto la intervención de los indi

cadores de nuestras variables en estudio: Asimilación de la 

Realidad y Estimulación Psicosocial y también el cambio hacia do~ 

de se dirigen: la Consciencia Social. 

Deseamos afirmar con Rubcinstein S.L. (1967), acerca del d~ 

sarrollo del pequeflo de dos ai\os de edad: '' cuando el nií\o comjc.!l 

za a darse cuenta del orden acostumbrado y tropieza con contrad i!: 
ciones 1 preguntas y problemas, entonces ya se necesita una cons -

ciente actividad mefftal para poder resolverlas. 

Hl infante tiene que estar en constante interacción con su 

grupo familiar y sociul para que le brinden los elementos noccsa

i·ios Pªt:'ª su educnción ( Estimulación Psicosocial ) . Es aqui do!! 

de se desarrolla su activiüad mentnl por medio de las de relaci~ 

nes con los que lo rodean. 

Lo anterior se evidencia cuando a los dos años de edad yn 

logra cierto grado de i11dcpendencia, pues lleva a cabo activida 
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des que puede hacer por si mismo: comer solo, correr, llevar obj~ 

tos de un lado a otro. A esta (>dad, es ya un "agente d1..~ tr:rns R 

formación'' pl1cs está modificando el medio ambic11tc en que vive 
( por ejemplo cwrndo hace un hoyo para jugar ) . A la vez que C.=!_ 

tá Asimilando su Realidad, la transforma. 

Por otro lado, su actividad se ve influida por el lenguaje, 

el pensamiento y las herramientas materiales que lo circundan. 
En la población estudiada, se l1t.iliza menos el lenguaje hablado 

en comparación con el mímico, rcflcjundo así las pautas de crian 
::a dado que no se le exige que hable. !.os adultos se conformon 

con que aprendan en la interacción pues como éstos dicen: 11 aí 

después hablará 11 Y por el momento piensan que eso es suficie!!. 
te. 

El nino comienza a Asimilar la Realidad observando e inte -
ractuando con ella, aunque no '' di1tlogando '' o vcrbalizando. Es

te ~omportamicnto es parte del patrón cultural de ln. comunidad; 
es decir: mirar, callar y actuar. 

Aún asi, en el menor se presentan 11 pseudoconceptos 11 (con
ceptos no elaborados completamente ) que son parte de su realidad 
cotidiana. En esta etapa, se presenta el cruce entre el pcnsamie.!!. 
to y el lenguaje y es entonces cuando se da cuenta de que ya pue
de ir armando partes de su realidad. Es decir, el pequeño, por 
medio 'del entendimiento del lenguaje de los adultos, ya puede COE! 

prender la transmisión de afectos, consejos, advertencias, órde -
ncs, etcétera acampanados del lenguaje corporal y mímico. 

Es así como la evolución psicosocial del menor va a estar 
influida constantemente por el habla y las actividades de los 
adultos, quienes educan a través de la Estimulación Psicosocial, 
manifestaJa cu l;¡s pautas de crian:.n.. 

A su vez, l"l juego es un medio importante para que el nií\o 
A.-;imilc la Realidad. ,\ través de éste, expresa todas sus potenci~ 
li<lad~s. afectivas e intelectuales, reflejando todo lo que hasta 



64 

el momento ha estado asimilnndo de 1:1 familia y de la cultura 

en genera 1. 

Estamos de acuerdo con .Jcan Pii1gct en que el inf:inte des -

de muy temprana edad (antes de los dos anos), es activo con cJ 

ambiente que le rodeo. A partir de los ,tos afios, usa el lengua
je de manera primitiva para poderse comunicar y junto con la Full 

ci6n Simh61ica comienza il desarrollar la capacidad de transfor -

mar la realidad y también de adaptarse a ésta. 

Por ejemplo, cuando imita la conducta de " comer 11 utiliza 

algunos elementos para representar la comida: lodo, tierra, pas

to, paja, etc. Es .capaz de generalizar su representación mental 

(Asimilación de la Realidad), en este caso la del neto d~ co -

mcr. 

Dado lo anterior, el menor se adapta a una realidad que e~ 

tA viviendo y que est5 transforman<lo. Al cortar el pasto, jun -

tar la tierra, el agua .•.. les da un simbolismo. que en este e!!_ 

so es el de la comida. La generalización se logra gracias a que 
memoriza las cosas y despu~s las comienza a asociar con palabras. 

A los dos años comprende más de lo que puede expresar o ha

cer, y conforme la Estimulación Psicosocinl aumente en esta eta -

pa, logrará un mejor desenyolvimi~nto como ser social, dando por 

resultado el que comience a ser consciente de si mismo y de su ªE 

tividad. 

llACE MAS DE Lu QUE COMPRENDE 

COMPRENDE MAS DE LO QUE EXPRESA 

Para Jean Piaget el eje central del desarrollo intelectual 

es In cquilibración unido con la maduración biológica, la expe -

riencia fisica y la interacción social. 

Para nuestro estudio, el eje central de estos procesos es 



65 

la interacción social junto con la maduració11 biológic¡1. 

Una puede presentarse antes que lu oti:a o estimularse m11 ~ 

tuamcntc. Todo esto se desarrolla ~11 la prdctica social del 

nifto y en La del adulto que lo estimula a asimilar su realidad 
para que finalmente pueda el pequeno intervenir en ella. 

Desde su más temprana infancia el individuo comienz.a a de· 
sarrollar todas sus capacidades y emociones como producto de 

sus relaciones sociales. 

En relación al lenguaje egocéntrico e interiorizado, ~Sta· 

mos de acuerdo con Lev Semionovitch V)·gotsky en que el lenguaje 

externo, lo va interiorizando el infnntc hasta que se convierte 

en pensamiento, y no viceversa como propone J. Piaget. 

CONCBPCION nu 1 .. s. VYG01'SKY: 

Lenguaje· Socia 1 Lcnguaj e Egocéntrico Lenguaje lntcriori::ido 

CONCllPClON Dll ,J. 111AGllT: 

Pensamiento Autista Lenguaje Egocéntrico Lenguaje Socia·lizado 

La EStimulación Psicosocial es relevante para alcanzar e~ 

tadios superiores en el nlno. ~sLa vu~i~~~¡l l~ cncontrnmos ºli 
presada por L.S. Vygotsky (1937): 11 La instrucción precede al 

desarrollo''· Es decir, que con la ayuda de los adultos (Esti
mulación Psicosocial ) el niño puede hacer más de lo que pudie
ra hacer sólo. 



C A P l T U L O l V 

M U T O U O 
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Cori lo expuesto en el 1narco conceptual, se plantea el si -
guie11te problcmn: 

¿ Cómo interviene la EstimuJacJón Psicosocial que se le da 
ttl nifto de dos afias de edad de t111a comunidad rural, en la forma 
de Asimilar la Realidad 

4,2 ORJDTIVOS. 

Conocer el impacto que tiene la Estimulacl6n Psicosocial 

que se le brinda al nifto de dos aftas de edad de una com~ 
ni<lad rura]. 

Obscr~ar la Asimilnción de la Re~lidad del nino. 

4. 3 111110TnS1s. 

La Estimulación Psicosocial favorece la Asimilación de la 

Realidad del nifto de dos años de ednd de una comunidad rural. 

4, 4 VARIAHLDS. 

4,4,¡. VAlllAR!,ll DBPllNDIUNTB. 

ASIMILACION DE LA REALIDAD: Proceso mediante el cual el ni 
no s~ representa internamente su mundo exterior y lo expresa 

por medio del juego. la imitación y el lenguaje. Por consigu.ie.!l 
te:- Llt -Asimilación de la Realidad es': 11 La fase de intercaínbio 
entre el sujeto y el objeto, mediante la ct1nl el sujeto módifi

ca o actOa sobre el objeto que ha incorporado '' ( Diccionario 
do las Ciencias de la Educación, Madrid, 1983 ). 

4.4.l.G INDfCADOROS. 

Actividad: 11 Es por su contenido, producción de bienes ma-



Juego: 

!mi tación: 
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teriales y cspiritunlcs, trt1nsformaci6n <le la~ 

condiciones y rclacJones socia1~s. des~rrollo 

del hombre mismo, <le su::; c;1pacíd.i<lcs, habilid~ 

Jos, conocimientos". ( Djccion:irio Marxista de 
Filosofía, ElL Cultt1ra l'opulnrt 1977). 

DEFINlCION OPERACIONAi.: Mnnipul11ciótt de obje -
tos (juguetes, herramientas de trabajo: pala, 
escobo, trastes), por p:lrtc del nlno. Juegos 
i11fantiles ( corretearse, ~entnrsc a jugar con 
1~ tierra o con objetos)~ 

Actí\'idad pl~1centen1 1 espont:.inca >" volunt.iria, 

tiene un fi11 ctt si mismo, exige la participn -

ción activa de quil?'n participa y guarda rcla -

clones con la crentividnd, solución de proble
mas y asimilación de lo real al yo. (Dicciona
rio de lns Ciencias de la Educación, Pt1b. Dia
gonal Santillana. Madrid, 1983 ). 

DEFINICION OPERACIONAL: nar un simbolismo a -
objetos, por parte del ni~o. palos, láminas.pi~ 

dras y ponerlos en acción; el nifto juega n los 
coches, a que se va a trabajar, a que tran~po.r 
ta tierra, construye casas. 

Comportamiento mediante el cual se rep~ten act! 
vidades o conductas observada~ -en un modelo. 

DEFINICION OPERACIONAL: Con<luctns, mo\' imientos 
o ruidos que el nino trata de repetir al obser
var a las demAs personas, animales y objetos. 



Pensar.tiento: 

Lenguaje: 

Construcción de representaciones generales 

abstractas del niundo objetivo. 
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DEFINlClON OPERACIONAL: Construye casas o arma 
carritos, scftala dibujós, distingue objetos. 

Acto de comunicación que consiste en un conju!!_ 
to de signos organizados que un emisor cnvia 
n un sujeto. 

DEFINICION OPERACIONAL: Sonidos de letras, 
palabras, frases y gestos manifestados por 

el nir'o. 

4. 4. 2. VAR!AHl,B lNDBPHNDlllllTH. 

Estimulación Psicosocial: Es ln acción que ejercen las pers~ 

nas y el medio ambiente sobre el niño al inte

ractuar con él y al motivarlo. 

4.4.2.A. !ND!CADOKBS. 

Interacción; 

Motivación: 

Relación activa existente entre un individuo 

y otro o entre un individuo y un cbjcto. 

DEFINICION OPERACIONAL: Cuando le hablan al 

nifto o le dan.una instrucción; cuando la madre 

~ 1.1 f'tra persona ) 11<'\':J :i cnho nn:i n.ctiYi<l:icl 

conjuntamente con él, comer juntos, jugar o 

simplemente hacerle 11 carin.osº ( abrazarlo, 

besarlo, cargarlo, sonreirle ), relación 

afectiva. 

La fuerza interna t Biológica J y externa 

( Social ) que existe en un individuo para el 
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logro de un objetivo. 

OEFINICION OPERACIONAi.: El nino intenta subirse 

a una silla, escalera u otro objeto, hnsta que 

lo consigue. Cuando logra nombrar un objeto o 

cosa ( coche, reloj, caballo, tren, etc.) gra 

cias a la insistencia de la madre, al decirle 

palabras con el fin de que las pronuncie y le 

anime a que las vuelva a repetir. Cuando brinc¡uc 

con un sólo pie o co11 los dos y la madre festeje 

sus triunfos. 

Acto de comunicJción. Consiste en un conjunto de 

signos organizados que un emisor cnvia a un ~u

jeto. 

DCFINICION OPERACIONAL: Pronunciar palabras, 

frases; cxprcsir con palabras, gestos r sefialcs 

por parte de la madre u otras personas hacia el 

niño. 

4,S, POBLACION. 

Los participantes del estudio fueron 25 niiios de dos anos 

de edad, quienes habitan el poblado de San Miguel Solis, perte 

necicrite al Municipio de Temascalcingo, Estado de México. 

Se tomaron a estos 25 niftos .porque son los que tenian esta 

edad en el poblado cuando se llevo a cabo este estudio. 

4, 6. PROCUUIM!llNTO. 

I~a investigación que llevó a caho fue de tipo R~plora 

torio Transversal, ya que se analizó una de las etapas del de 
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sarrollo infantil en estudio de caso. Dicho estudio se hizo 

a partir de contactos previos establecidos con la comunidad. 

Para medir la variable Oepen(lie11te, se utilizó la Obscr -

vación Oirccta Scmicstructurada. Mcdia11tc ella se logró cap -

tar en forma natural cómo se presenta la Estimulación Psicoso 

cial en relación con la Asimilnción de la Realidad en el nifto 

de este poblado rural. 

lista tócnica permitió tener 1111 mejor acercamie11to con 

el pcqueno sin modificar su aclividad. Bftsicamente fue la 

Observación ~~~i~ el juego, la imitación, el pensamiento y ~l 
lcngunje del menor. Asimismo la i-ntcracción madre-hijo al 

nivel de su actividad y afectividad de ambos. 

Para observar la Asimilación de la Rcaljdad, se le hi -

cieron algunas preguntas sencillas en relación con algunos 

objetos concretos, por ejemplo: '' Enscftame tus zapatos 11 

11 Ensef\3.me tu camiseta 11 11 Scñalame tu casa 11
, Las preguntas 

las hacían los adultos ( pap6 1 mamá o entrevistadores, según 

el caso ) con ln finalidad de observar el manejo de objetos 

y comprensión de palabras de los niños de dos años de edad 

de este lugar. 

También se les mostraron seis dibujos que contenían los 

siguientes dibujos (ver apóndice 11 A''): 

CASA PERRO 2.".PATO TAZA RELOJ 

Se les pidió que señalaran cada dibujo, preguntando: 

¿Dónde esta la bolsa ? ¿ Dñdc esta el zapat:o ? y así suce.s! 

vamcnte con los demis dibujos. Posteriormente, s~ les dijo 

que 11ombrara11 el dibujo que les seftalara el entrevist'ador, 

preguntando ¿ Qu~ es esto ?. lfaciendo la misma pregunta para 

cada uno de los seis clib~jos. 
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La conducta se registro nsi: 

No presentó la conducta. 

Si presento la conducta. 

La conducta o respuesta esperada en este caso 1 se rc[icrc 

al lenguaje adquirido, que refleja la J\similaci.ón de l<t Real..i_ 

dad. 

Por otro lado, se rcgistrnron [rases de dos palabra~ y 

el número de palabras dichas por el nii\o en interacción con ~u 

madre. en un lapso de l S minutos de observación. Se le pedía 
a la senara que intentara jugar con el nino, como ella quisi~ 

ra. 

Durante este rc~istro 1nteracci6n Madre-Nifto, también 

se observó la actividad y afectividad del pequei\o agrupándolas 

en tres categorías (ver Apéndice 11 C" ): 

Actividad 

Mínima. 

Moderada. 
= Máxima. 

Mínima: El niño se queda quieto 

sólo mira y hace uno 

que otro movimiento. 

Moderada: El niño participa en -

el juego sin hacer dem!!-_ 

siados movimientos. 

Afectividad 

El nino se muestra incxpr~ 

sivo, no se Tic, no le ha
bla a su madre. 

El pequeño no se involucra 

mucho en el juego, aunque 

responde en ocasiones a la 

motivación de la madre. 



Máxima: El nino participa en el 

ju ego de una. manera ac·

tivn, manipula cosas, se 
desplaza de un lugar a 

otro, pone interés en lo 

que hace. 
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El nifto se involucra ale

gremente en el juego, se 

rie y habla con la madre. 

En relación a la actividad cotidiana (incluyendo el juego) 

del pequefio se hicieron registros de tipo anecdótico, en estu -

dios de caso. También se observó la imitación de conductns o 

modelos en general; por parte de los niños, con el siguiente có

digo: 

= Si presentó la conducta de imitación. 

= No presentó la conducta de imitación. 

Para medir la variable independiente: Se observó y se re -

gistró, el número de Frases y Palabras dichas por la madre, a su 

vez, la actividad verbal se clasificó en tres categorias: 

Mínima 

"' Moderada 

.. Máxima 

Mínima: La madre pronuncia pocas palabras o frases ( de 

O a 20 palabras o frases ) • 

Moderada: Pronuncia· palabras que el níilo puede ·entender -.

con base en su ed.ad ·e 21 a 100 palabras ) . 

Máxima: La madre dice mis de 100 frases o palabras. (Le -

habla continuamente al niño ). 

Para medir la Actividad )~ Afectividad de la madre en intc -

racción con el niñp, se observaron las siguientes conductas: 



Actividad 

La madre juego con él. 
La madre manipula los juguetes. 

del nin.o. 
Le ayuda al nifio al logro de 

una meta. 

Se desplaza de un lado a otro 

junto con él. 

7 ., 

Afee ti v idad 

La madre acaricia al nino. 

Le habla con palabras suaves, 

o de carino. 

Le muestra actitudes de ale· 

gria. ( Se ri~ con el ni~o, 
lo motiva n que· haga las co

sas que el pcqueno quiere J. 

También.estas conductas se clasificaron como: 

Mínima. 

= Moderada . 

.::o Máxima. 

Para esta clasificación se tomaron los mismos criterios al 

igual que en las conductas de los nifios. 

Lo anterior form6 parte de la Intcracci6n Madre-Hijo. 

Se revisó el Censo de Comunidad del I.N.N.S.Z. con el fin -

de obtener la información necesaria referente a la poblaci6n en 

estudio. 

Las observaciones de los estudios de caso s~ hlcieron en 

forma directa a los individuos seleccionados para la investiga -

ción, tratando de observar como se presentan los elementos pert~ 

necientes a las variables en análisis. Estos registros tuvieron 

como punto de partida el hogar y el campo, qu.P. era donde se en -

contraban los pequeños. Estos registros anecdóticos se hacían -

en relación a la_actiYidad que desarrollaba un nino de esta COl!"I.!..!, 

nidad, en su vida cotidiana en interacción con su entorno social, 

q~e en este caso se reducía al ambiente familiar. ( Ver Apéndi

ce "B" Estudios de Caso). 
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Una vez terminada la recolección de datos ( con ayuda de -

una grabadora ) 1 se procedió a hacer un análisis cuantitativo, 

utili~ando estadística descriptiva ( análisis de frecuencias, -

dos correlaciones de Spcarman ). El Estudio de Caso se tomó c2 

mo apoyo para el análisis cuantitativo y la discusión. 



C A P 1 T U L O V 
RBSULTADOS 



ASIMILACION DD RBAL!DAD. 

TABLA l. Distribución de reactivos contestados por los 

25 ninos, con sus respectivos porcc11tajcs. 

CANT lllAD DE REACTIVO i Nrnos QUE CONTESTA 
CONTESTADOS (Nil'lOS) RON "N" REACTIVOS. 

o " i 1 40 \ 
2 20 i 
3 8 \ 

4 4 1 
5 16 % 
8 8 1 
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Del lado izquierdo se muestra la cantidad de reactivos (e~ 

tímuloS) que fueron contestados por los 25 niños: Del lado de

recho se muestran los porcentajes obtenidos con base en la fre

cw.~nci a de niI1os que contestaron 11 x 11 cantidad de reactivos (que 

en este caso fue de O a 8 re:ictivos ). 
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1:1GURA 1.1. Gráfica de distribución de los porccntnjes de 

niftos que no co11tes~nron y contestaron de O a 

8 reactivos. Esta gráfica hace referencia T~'! 

bla l. 

"' "' 

30 

25 

:;¿ 20 .... z 
~ 15 

"' o 
"" 10 

o 

105 c~r~~~~d de reactivos contestados y no contc~tados por 

En esta Grlfica se muestran los porcentajes de los niftos 

que contestaron 11 0 11 cantidad de reactivos, que en este caso va 

de cero a ocho reactivos contestados. 
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TABLA Z. Distribución de la cantidad de palabras. pala
bras diferentes dichas por el nifto. 

Cantidad de Cantidad de 
Palabras. F \ pal s. difs. l' \ 

o 7 28 o 11 44 
1-10 14 56 1-3 8 3Z 

11-ZO 4 16 4-S 6 24 
Aqui se muestran las frecuencias y porcentajes de pala -

brns y palabras diferentes dichas por el niflo en 
15 minutos, durante 13 interacción con su madre. 

lapso de 

FIGURA 2.1. Gráfica de la cnnti- FIGURA 2~2~ Gráfica de la 
dad de palabras ma- cantidad de pa· 
ncjadas por el nifto. 

En esta gr6fica se muestran.los 
porcentajes obtenidos con base 
la cantidad de palabras maneja
das por el nino. 

labras diferen

tes dii::has por 
el niflo. 

f :lilun g;io 
c. 

-~ -
Aquí se muestran los por
cent3jcs obtenidos en re

lación al manejo de paln
bras diferentes por parte 
del niño. 

Esn nms 
SAUR Uf lf\ 
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TABl.i\ 3. ActiviJad del niño. 

M!NIM,\ 12 
MODERADA 7 6 'l. 
Mi\XlMJ\ l" i 

Esta tabl1\ muestra la distribución de porcentajes c11 ln~ 

tres categorias en que se dividió la activi<li1d del nifto, dura~ 

te la interacción Madre-Hijo. 

FIGURA 3.1. Grifica de la distribuci611 de actividad del 

niño co11,basc en tres cntcgorias mi1tirna (1) 

moderada (2) y mAxima (3). 

7 
7 • 

• b 

:2 
:¿ 4 ... 
¡;¡¡ 
u3 
¡§ l 
""l 

, 
Los códigos dcsingndos para las diferentes categorías son 

de: 111 1 =Actividad minima, 2 = Actividad Moderada y 3 = Acti

vidad máxima. En esta gráfica se observa la distribución de 

c~tas tres categorins en porcentajes. 

Los nómcros asignados a cada categoría son con la finalidad 
de qu~ el lector pueda hacer un seguimiento en el cuadro de 
puntajes crudos que se cncuent.nm ~1 el .\p~ndi<;"P "C~'. 
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TABLA 4. Afcctivida<l <lel ~iño. 

MINIMA Z4 

MODEl<AOA 60 

MAXIMA 16 

Afectividad del nino, clasificada e11 tres catcgorias: 

~linima, Moderada y Máxima. Y sus respectivos porcentajes. 

obtenidos durante la observación de la Interacción Madre-Hijo. 

FIGURA 4.1. Gráfica de distribución de la Afectividad 

del niño. 

60 

"' 50 
"' ..., 
"" 40 ... z 30 w 1 , mínima u 

"' z moderada o 
"" 3 . excesiva 

Aqui al igual que en la figura 3.1. La distribución de la 

Afectividad esta dividida ~n lns mismas 3 categorias. 



TABl.A 5. 

SI 
DE 

NO 
DE 

Imitación de Modelos por parto 
de 1 nitlo de 2 a1\os de edad. 

PRESENTO !,A CONDUCTA 9Z \ 
IMITAC!ON. 

PRESENTO LA CONDUCTA 
IMITAC!ON. 8 \ 
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En esta tnbla se presentan los porcentajes de los nii\os 

que imit.aron o no modelos conductunlcs al momento de la obser
vación. Por ejemplo: cuando ln nina lava ropa o trastes, imi

tando a su mam6: Cuando el nino toma un cunderno del hcrma110 
imitándolo a él, al irse a la escuela. 

FIGURA 5.1. Gráfica de ln distribución de porcentajes de 
ninos que imitaron a un modelo conductunl. 

90 

80 

70 

60 

~so 

'.:l 
~40 
w 
2ª 30 

~ 20 
O .. No presento la 

c·onducta de imi 
tación. 
Si pre~entó la 
conducta de im.!_ 
tación. 

l..a imitacfón del nii\o, podia ser .de cualquier· conducta ob

servada por gente de su alrededor, en este caso, fue copiado 
d~ alguien de la familia. (Padres o hermanos ). 
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ESTIMULACION PSICOSOCIAL. 

TABLA 6. Distribución de la cantidad de Palabras 

y Frases djchas nor la madre. 

CANTIDAD DE CANTIDAD FRASES. F \ 
PALABRAS. F \ 

0-. 20 6 24 O-.: 20 14 56 
Zl-100 10 40 21-550 8 32 

101-200 ó más 9 36 51-100 3 12 

La cantidad de frases y palabras por parte de la madre se 

registraron en un lapso de 15 minutos, durante la interacci6n 

madre-niño. 

FIGURA 6.1. Gráfica de la can

tidad de Palabras 
dichas por la Madre. 

:il4ºlli11J '..i.30 .... 
ffizo 
~ 
o 
"-10 

0-20 PKC~ÜIUl.slOl ó más 

FIGURA 6.2. Gráfica de la ca~ 

tidad de Frases 

dichas por la M!!,. 

dre. 

60 

0-20 Zl-50 21-100 
FRASES 

Ambas Gr§ficas hacen referencia a la Tabla 6. 
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TABLA 7. Conductn Verbal de la Mndrc. 

M1NIMA SZ 
f.IODliR1\DA 4 4 

MAXIMA 

La conducta verbal de la madre se maneja con base en tres 

categorías: Mínima = 1, Moderadn ::2, y Máxima-:= ::>. 

FIGURA 7 .1. 

SS 

so 
4S 
40 
3S 

g¡,o 
~25 

i<zo 
"' UlS 
131 o 
p.. s 

Distribución en porcentajes dé la 

actividad verbal de la madre. 

Mín. Mod. Max. 
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T1\BLA B. Actividad de la Madre. 

MINIMA 24 \ ¡ MODEllADA 08 % 

MAXIMA 8 \ 

Distribución de la actividad de la madre en interacción 

con su hijo, clasificada en las tres categorías que se mues -

tran en la presente tabla. 

FIGURA 8 .1. Gráfica que muestra la distribuciói1 

de la actividad de la Mndre. 

"' 

90 
80 
70 

~60 
f:so 
ffi40 
U3 
:52 
"°l 

2,. 
Mod. Máx. 
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TABLA 9. Afectividad de la Mndre. -··--_[] MINIMA 2·1 't 

MODERADA 48 1 

MAXHIA 28 1 

Distribución de la conducta afectiva de la madre durante 

la interacción madre~hijo. 

FIGURA 9.1. Gráfica de la Afectividad de la Madre. 

80 
70 

<n60 
~so 
~40 
ffi30 
~20 
~10 n 

3 

l= mínima. 
2"" moderada. 
3= máxima. 

En esta. gráfica también se manejan las mismas categorías 

que en la de actividad. (Mínimo = 1, Moderada = 2 y Máxima -=3). 



TABLA 10. Correlaciones entre ~lctividad y 

afectividad de la m3drc y su hijo. 

PROCESO { USTI MU LAC ION 
PSlCOSOClAL 

AS!MI 1.,\ClON ui} 
LA REAL 10,\U 

SUJETO { MADRE NrnoJ 

{ ACTI V ID1\D r = • 7 s ACTIVIDAD 

J CONDUCTAS 
.01 

AFECTIVIDAD r = • 71 AFECTl V IDAD 

• 01 
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Este cuadro presenta 2 correlaciones a un nivel de signi
ficancia al punto 0.01 la de Actividad y Afectividad entre la 
Madre y el Niño. Ambos, representan dos procesos: Estimula 

ci6n Psicosocial y Asimilaci6n de la Realidad, interactuando 
con lu Real id ad Social de la dolóct'.hHdad. 



ANALISIS DE RESULTADOS 
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ASJMILACION !J_fi J0_ Rfu\LlDAD 

PENSMIIENTO !. ~-

Los resultados de la Tabla 1 hacen referencia a 1:1 canti· 

<lad de est!mulos reconocidos por el menor, como son: nombrar 
Y scñalaT objetos. (Apéndice " C "). 

El pequeño tenía que c.ontcstnr de manera verbal y recono

cer un dibujo cuando el entrevistador se lo mostraba. Estas 
conductas, pertenecen a 10 que considcrutnos como pensamiento y 

lenguaje del nifio. 

Al nombrar objetos y dibujos pone de manifiesto su manejo 

del lenguaje y,~al scñalnr objetos o dihujos muestra el cono ~ 

cimiento que tiene de lns cosas { pscudoconceptos }, sin nece
sidad de vcrbalizarlos y expresar e.Si au pcnsaril.ioilOo. 

La mayoT parte de nuestra población (40t) contestó adccu.!. 
damentt! un s61o reactivo, que se refiere al acto d~ enseñar t::2_ 

sas u objetos cotidianos y conocidos por ól. El pt111tajc máxi
mo que se pod1n obtener era de 12. Ningún niño lo cubrió. Lo 
cunl, quiere decir que en esta comunidad a la edad de 2 años 

no utilizan el lenguaje verbal para comunicarse. 

El pensamiento y el lenguaje son los primeros 2 indicado

res de la variable en estudio: Asimilación de la Realidad por 
parte del niño de 2 años de edad. La distribución de estos 

porcentajes se muestran gráficamente en lo f_igura 1-1. 

En relación a la cantidad de palabras y palabras diferen

tes tlichas por el niño durante lo interacción con su madre 
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(15 minutos) se obscrv~1 lo siguiente: la mayor parte de estos 

pcqucfios (56\) manejan de a l O palabrns las cuales en un mo

mento dado pueden ser una o dos palabras repetidas por 61. (t!!_ 

bla Z, l¡1do izquierdo) . 

Lo anterior puede verse reafirmado en la misma tabla 2, 

lado derecho, donde la cantidad de palabras diferentes dichas 

por el nifio durante la intcracci6n es de O en la mayoria de 

los casos, es decir, un 44\ de ellos no dijo palabras difc 

rentes, sigui~ndolc un ~2\ que manejaron de 1 a 3 palabras. 

Estos datos revelan que el menor de años de edad de es~ 

te poblado utiliza poco el lenguaje verbal para comunicarse, 

lo que puede deberse a que todavía el nifi.o no maneja suficien

te vocabulario o que se intimida ante ln presencia del obser

vador. La distribución de los porcentajes se muestra en las 

figuras 2.1. y 2.2. respectivamente. 

ACflVIDAD DEL NillO. 

Con rc~pccto a la actividad desarrollada por lüs pcquefios 

durante la interacción con sus madres se encontr6 que la mayo

ria se ubica dentro de ln categoría moderada, esto es; los ni

ños participaban del juego con sus mamás, pero no sintiéndose 

muy animados a participar. (tabla 3 y figura 3.1.). 

AFEClllllllo\D DEL Hl!llO. 

En los momentos en que los niños interactuaban con sus m~ 

m!is se mostraron prudentes. La mayor parte de ellos ( más de 

SO\) mostraron pocas actitudes de cariño y acercamiento (tabla 

4 y figura 4.1.). 

Por otro lado, si observamos las tablas 3 y 4 .encontramos 

que en relaci6n a la categoría de moderada. En San Miguel So-
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lfs la mayoría de los pcquenos son más activos (76S) que-afee· 

tuosos (601) durante los momentos de intcracci5n madre-hijo. 

lMITACION DEL NIRO. 

Aproximadamente la totalidad de nuestra poblaci6n (92\) 

imit6 ~lgtln modelo conductuul o verbal, como lo era de perso

nas ·cercanas a 61, hermanos y pudres principalmente, (tabla s, 
figura 5.1.). 

Estos datos muestran que el menor aprendt" lo que le pre

senta la gent.c que se encuentra en so entorno, man.cja lo que 

conoce que. es parte de su ambiente cultural. 

Aunque par~ce obvio, es necesario hacerlo resaltar y to -

niarlo ~n cuenta parn futuros cstudio's intrnculturales, donde 

se hacen comparaciones ~ntrc niflos de diferentes zonas. 

Hasfa aquí se han analizado los resultados de los indi 

viduos pertenecientes a la variable d~pcndicntc. A continua -

ci6n se proceder~ al análisis de la Variable Independiente con 

sus respectivos indicadores. 

ESTIJ«JLACION PSICOSOCIAL 

Como. se puede observar en la tabla 6 (lado i:quiccdo) l~ 

mayor parte de las señoras de Sr~n Miguel Solis pronunciaron de 

21 a 100 palabras durante los l 5 minutos que dur6 la interne -

ci6n madrc-nifio. S6lo un 36~ de las scfioras dijeron más de 

101 palabras (figura 6.1.). 

En relaci6n a la cantidad de frases dichas por la madr~. 



encontramos que un 56~ mcncion6 de 

un 3Z\ pronunció de 21 a SO frases 
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a 20 frases; mientras que 

t¡1bla 6 y figura 6.2.). 

Lo anterior revela que la cantidad de palabrns dic11as por 

la madre en interacción con su hijo es suficiente; ~in embargo 
al observar la cantidad de frases emitidas por la madre, se 

percibe que la variedad del lenguaje que se le brinda al nif10, 

es en realidad poco, ya que muchas de las palabras que utili 

zan las señoras de esta comunidad se repiten constantemente. 

Es así como esta pnrtc de la Estimulación Psicosocial (le~ 

guaje verbal ) se encuentra limit~da, por lo tanto se hace ne

cesario promover un manejo más amplio de este procesu que in- · 

tervicnc en la comun1caci6n humana: el lenguaje hablado. 

En la tabla 7 se puede observar como un 52\ de estas señ~ 

ras no manifiestan tener un vocnbulario rico en palabras o fr~ 

ses durante la interacción con sus hijos (gráfica 7.1.). 

Debido a este comportamiento de las madres es que los pe

queños no utilizan suficientes palabras para comunicarse con 

sus mayores y por tanto buscan otra forma de hacerlo a esta 

edad. Por ejemplo, a través de actitudes, sefias, emotividad, 

actividad. 

ACTIVIDAD !!!?_ LA MADRE. 

La mayoría de las señoras tuvo una actividad moderada; es 

decir, una actividad escnsn ( ni poco - ni muy activas ) dur~n. 

te la interacci6n madre-hijo. Lo cual muestra que tratan de 

comunicarse y relacionarse con sus hijos, aunque en ocasiones 

no sepan o no puedan hacerlo debido a las labores del campo y 

del hogar. (tabla 8, figura 8.1.). 



AFECTIVIDAD !!!! ~MADRE. 

La afcctivid¡ld de lo madre muestra un:1 tendencia similar 
a su actividad, pues el mayor porcentaje se encuentra en la 

catcgoria de moderada. Sin embargo, la distribuci6n de los 

porcentajes es mas equitativo. (tabla 9, figura 9.1.J. 

Si observamos ln figura 7.t. encontramos que ln conducta 
verbal de la madre, se encuentra un poco rc=agada en relación 
a la nctividac.l y afectividad de ésta, durante la intcracci5n 
madre-hijo. 
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Lo anterior indica que las scfioras de este poblado se ~o
munican m6s f~cilmcntc cnn sus hijos por medio de la actividad 
y los afectos,quc de ?ma manera verbal. Ya que la m_ayoría no 

dijeron muchas palabras durante la intcracci6n con sus hijos, 
ni tampoco los motivan a decir más palabras. 

Hastñ aquí finaliza el análisis de la Variable Indcpen -

diente. A continuación se procederá a hacer el análisis de Z 

correlaciones y el análisis de contenido del Estudio de Caso. 



RELAfi.!Q! ENTRE ESTIMULACION PSICOSOC!AL ! ASIMILA
C ION !!!?_ LA REAL IIJAD. 
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CORRELACIONES ENTRE LA ACTIVIDAD Y [.A Al'llLoIVIDAD DE LA MADRE 

Y EL NIRO. 

En los datos obtcnjdos se cncontr6 que existe una corre 

laci6n significativa entre la actividad de la madre y la del 

nifio y entre la afectividad de la madre y la de su hijo. Lo 

cual demuestra que si la activl<l¡1J y afectividad de ln madre 
aumentan, en el menor también aumentaran. 

Estos resultados nos pcrmi ten a rgumentu r, aunque de m3nc • 

ra general, que la EstimulaLi611 Psicosocial que brindan l~s 

personas que rodean al pequeño de 2 años de edad ( en este e~ 

tudio, básicamente fue la madre ) está estrechamente rclacion~ 

do con la Asimilación de la Realidad de éste. 



95 

/>.Ni\l,!SlS llll CONTllNIDO nn1. llSTUll!O !l!l C/>.SQ. 

Armando pertenece a una tlc las co111unídadcs de mas bajo!:; 

recursos económicos en el Valle de Soli~. El 80\ de la poblu· 

ción cuenta con algunas hcctárc.as para sembrar y cosechar ln 

tierra. Los dueños pagan por ello o comparten parte <lct fruto 
recolectado. Lo cuul provoca un 21% <le migraci6n del totnl de 

1;1 población, int:luyendo n mujerc-~;. 

La constante migración de los j~fcs de la familia es un 

factor m;í.s que complica la organización interna de la comuni 

dad. A :11 vez~ -esta falta de organización redunda on no obte 
ner servicios p6blicos ( l~z eléctrica en algunas partes del 

poblado, falta de dren<ijc o letrinns. telcsccundaría ). 

Por otro lado la mayoria de las viviendas cuentan co11 uno 

ó dos cuartos, las casas que estan mejor llegan a tener tres ó 

n1üs cuarto.s. Estos, generalmente se encuentran muy obscuros y 

funcionan como cocina y lugar para dormir) provocando hacina

miento y dificultn<lcs para vivir adecuad-amente. 

Dentro de todo est:c pa.norama se dcsnrrolla la \'ida de AI.._ 
m;indo, siendo él uno de los protagonistas afectados por la sJ:. 
tuación social que vive ln comunidad. 

La madre de este niJ\o tiene una rutina pesada al igual que 
la mayoria de las scftoras de est:c poblado. Las actividades por 

lo general comienzan a las 05~00 de la manana. Van n moler el 

nix~amal, y al regresar comienzan a hacer las tortillns para 

que :'.l las i;OO u S:OO ya esten desayunando, tanto el esposo c2 

co los hijos. En general las actividades de la madre se distri 

huyen en los quehaceres de la casa y del campo. 
Conociendo el tipo de actividades que ejecutan las perso

nas que rodean a los niftos de ~ afias de edad, se puede enten -
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<lcr el porque los pequeños no h.oblan mucho (tabla2) ya que du

r<inte 4 6 5 horas no mantienen interacción con nadie (ver cst!:!_ 

dio de caso. Ap6ndice 1'B 41
). Sin embargo, es necesario hacer 

notar que gran parte de la socialización que dcsólrrollan estos 

pequeños es debido a sus heTmnnos mayores en rcalidrtd son el los 

los que cstan a cargo de los pequeños durante gran parte del 

d~a, sobre todo de las niñas mayores. 

Lo anterior es una de las causas por las cuales los infa~ 

tes son más activos y afectuosos que platicadores durante la i~ 

teracci6n mndrc-hijo, ya que participan más del juego con sus 

hermanos de una manera activa y cmotivn m5s que verbal (tablas 
Z, 3.y 4 ). A su vez, el lenguaje de los hermanos pueda ser 

limitado, y por tanto, puca cuntidad ele palabras diferentes 
son transmitidas a los nifios de 2 afios de c<lad. 

Pareciera que a las señoras de .San Miguel Salís no les 
preocupa que los niños hublen poco. Asimismo. consiUcrnmos 
que lo que sucede es que tienen problemas más urgentes que re
solver como lo es el dar vestido y comida a cada uno dC SU$ hi 
jos y los gastos de vivienda. 

Como ya se mencion6 los recursos econ6micos son bajos 1 y 

por lo mismo la alimcntaci6n es lnsuficicntc para el consumo 
de. la familia.. Siendo así que se enti~nda que a las scftor.as 
primer;:uitcntc lt!S preocupe que sus hijos se alimenten más en !.!:!_ 

gar de que hablen más, pues como dicen ellas "aí después ha -
blarfi". 

Así, Armando y en general los niños de 2 años de edad de 
esta comunidad, comienzan a Asimilar una realidad llen:t de po
breza material y carencia económica 1 que üfcctan al desarro -
lle social de toda la familia. Pero a pesar de todas estas 
circunstancias adversas, las personas de esta comunidad se 
sienten motivados en tratar <le buscar mejores oportunidades d~ 

-vivir mcj~r., 
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En el caso de los pequefiitos, mientras no Jiayan alcan:ado 
un nivel de t~rcer grado de desnutrición, trntan <le divertirs~ 
co11 sus hermanitos y amigos, corriendo por el campo, saltando 
de los Arboles, escondiéndose tras ln milpu 1 cte. Es asi como 

poco a poco comienzan a transformar su realidad al intcractl1nr 

con su ambiente flsico y social. 



C A P I T U L O 1 V 

D I S C U S 1 O N 
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Los resultados obtenidos son indices Je lJn fe1\óme110 ~acial 

complicado, como lo es la pcn·e¡ición <lcl mundo exterior que ro -

dca al infante de Z nftos de edad. Este estudio es a¡1e11as el 

inicio de una investigación que puede sel" llevada a cnbo de mn~ 

ncra longitudinal, pues en este primer momento se realizó de 

.forma exploratoria al indagar acerca de l3s v:iriablcs en cstu -

dio. 

Una de las formas de Asimilar la Realidad del nifto <le 2 

nftos de edad, os mediante el pensamiento y el lenguaje, y ésto~ 

como parte importante de la interacción que manticn~ el mo11or 
con el mundo exterior. 

Claro está, gracias a los nivclc5 de mnduracíón que lo ~ 

gran alcanzar los organos perceptuales durante ~1 primer nfto de 

edad (vista, oído, olfato, gusto, tacto ) y el <lesarrollo Jcl 

cerebro que se incia durante la gestación del feto y prosigue 

durante ia infancia. 

La m~yoria de los pcqt1cftos <le nuestro estudio utili:aron 

poco el lenguaje verbal paro comunicarse con los <lemas, duran

te los momentos e11 que eran observadost lo cual p11do deberse 

a dos factores: 

Primero, que las personas que rodean al menor no le brin -

dan la suficiente estimuloción verbal; segun<la, que el nifto se 

siente cohibido ante la prenscncia del observador y por tanto 

no habló mientras interactunba con lns demfis personas ( madre, 

paúre, hermanos ). 
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Sin embargo, no sucede lo mismo con su pensamiento, pues 

rPconocc varias cosas de su alrededor y es capaz de asociarlos 

con su contexto. Es decir, el i11fantc recibe información por 

medio del lenguaje verbal de la gente <1uc lo rodea ( Bstimula

ción Pisocosocial ) trata de asimila~lo por medio del lengua

je egocéntrico hasta llegar nl lenguaje intcriori.:ado que se 

convierte en pensamiento. 

A los niftos de esta comunidad se les cnscfta de ma11cra ifil 

µlicita -que dehcn de observar mucho y hablar poco. Esto e~ 

produrto de las pauta~ de crian:a que existen en el poblado y 

que son iransmitidns cultural.mente de generación en generación. 

La carencia de estimulación verbal se debe a que la fami

lia y en especial la madre, se encuentren inmersos en activi

dades que requieren más de ejecución que de verbaliznción. P~ 

ro para que el nino se apropie del lenguaje ( verbal ) Ueb~rá 

de intentar repetir y comprender palabras, las cuales tienen 

una función social. 

A esta edad el menor refleja su forma de pensar por medio 

de la actividad, ya que aún no han desarrollado su lenguaje 

verbal. Esta actividad es estimulada por las personas que r~ 

dean al pequeño (principalmente la madre y sus hermanos). 

A la ~ez, por medio de ella introduce a su realidad objetiva, 

el mundo objetivo que le presenta la sociedad. 

Esta realidad es el conjUnto de cono~imientos, costumbres 

e ideas .transmitidas ·social y culturalmente de generación en 

generación. E~ decir, la man~ra de pensar, actuar y hablar 

de los 1iinos de esta población es el resultado de las relaci~ 

ncs sociales que existen en el lugar <loncle vivc11. 
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A los dos afies de edad, los niños de San Miguel Solís ya se 
estfin introduciendo en la vida social de la comunidad pues en 
ocasiones acompañan a sus padres en lns " fncnas 01 de trabajo 
durante la cosecha, aunque no participen directamente en esta 
actividad, si se ven involucrados en clln pues ln cst5n asimi 
lande como partE'! de su vidn presente y futur.'.l inmc<liata. 

Asi, el menor desde su mfis temprana infancia comienza a 
participar en la t1·ansformaci6n de la realidad en la que se de· 

sarrolln g1·aclas a la interncci6n que existe entre él y las pcr_ 

senas que le rodean. En relación a esto Luria (1984) dice que 

el infante Asimila la Realidad que le proporcionan los adultos 
y es capaz de modificar ;lctivamcnte el medio que act6a sobre 
él. 

Al igual que la actividad, la afectividad tanto del niño 
como de la madre, cumple una función social, que en este cnso, 
es una forma de comunicaci6n en el proceso de intcr!lcción entre 
la madre y el pequeño. Sin embargo, este tipo Je comunicnci6n 
se presenta discretamente en esta interacción, dado que los me
nores se expresan como les han enseñado sus padres. 

Las señoras de este lugar deseaban compartir más momentos 
de intercambio de caricias, sonrisas y apego en general con sus 
niños, pero debido a los quehaceres Jcl hogar y a las labores 
del campo tienen poco tiempo para compartirlo con sus hijos, a~ 
nado n esto el cansancio de los padres limita la calidad de re
lación cOn sus hijo5. 

Es po1· ello que los infantes se muestran un poco más acti
vos que afectuosos du1antc la relación. madre-hijo. Su comunic!!_ 
ci6n es por medio de conductas 1 gestos y palabras que expresan 
sentimientos de enojo, de alegría, de orgullo o de amor siendo 
estos elementos parte de las pautas <le crianza como forma de E~ 

timulaci6n Psicosocial. 
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Lcontiev (1968) refiere que las pcrson;1s cncurgadus del 

aprendizaje del preescolar tienen u11a gran rcsponsabili<lad, ya 
que éste hace lo que obscrva,y sí su cultura le niucstra "como es 

un cumpes1110 11 , el nifio se desarrollará c.:omo tal y parte del lo

gro <le ~us destrezas cstardn dudas por el ejemplo 

Esto nos hace recordar que las pautas de crianza en la ép~ 

ca prcl1ispfinica, los padres estaban conscientes de la importan
cia de la Asimilaci6n de l~ Realidad y por ello cuidaban de su 

propia imagen. El hablar estaba muy relacionado con las gentes. 

y se decía que sI la expresi6n ffsica, las palabras y el pensa
miento no tenían congruencia, entonces no se hablaba con la ver 
dad. 

Vemos así que en este poblado, lo~ niños recurren a la imi 
taci6n por medio del juego como una de las principales conduc

tas para Asimilar la Realidad y transformarla. 

Como !=iC puede observar en este estudio, la .Estimulaci6n 

Psicosocial ha estado presente en las diferentes etapas del de

sarrollo hist6rico del niño campesino. La forma de Asimilar la 

Realidad ha dependido de las pautas de crianza que ha r~cibido. 

Es importante que el pequeño domine el habla gracias a la 

cual, puede rebasar su experiencia individual. Mediante el le~ 

guaje, se pueden tra11smitir los conocimientos de ln humnnidnd, 

que es el resultado del desarrollo hist6rico de la misma r que 

a su vez; forma parte del conocimiento personal. 

Por otro lado, para llegar a un cierto nivel de conscien

cia de si mismo y de las relaciones sociales, es necesario que 

tanto el pensamiento, la actividad, eJ lenguaje, la imitaci6n 

y el jue.go vayan formando la acción mental conjuntamente con la 

práctica que induce al niño a Ja reflexión y a trav~s de la 

cual se elabora l? rcpresentaci6n de las cosas, es decir, la 
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El desarrollo del nifio se ve inf lltcnciado por una gran carr 

tidad de {actores y procesos. Aquí solamente se han analizado 

Jos: La Estimulaci6n Psicosocial y 1:1 Asimilaci6n de la Reali

dad. Ambos pertenecen al proceso de socializaci6n el cual pue

de llcv:1r nl pcqucfio a una co11scic11cia social y a 11na mejor 

consciencia personal. Entcndié:ndosc como "consciencia". el re

flejo de la realidad vinculada a mecanismos de la actividad ne~ 

viosn superior, que se halla estrechamente ligada nl lenguaje 

como tina de las formas en que se materializa. 

La consciencia es un producto social, por lo que no puede 

ser reducida a una consciencia individual, ya que la conscien

cia es social por nnturalc:z.a. Nace, se forma y tlesarrolla como 
parte integrante de la actividad práctica social. 

Por ello es que In funr.i6n de la consciencia ne reside só

lo en oric.ntar correctamente al hombre en el munüo que lo ro -

den, sino también en contruhir sobre la base de ese conocimie~ 

to, a modificar el mundo real, a transformarlo. (Diccionario 

Marxista dt! Filosofía, 1977, pág. 54-55). Por lo que conside
ramos necesario comenzar por lo 11 nccesiblc " que es la Estimu

lación Psicosocial. 

Así vemos, que la Estimulación Psicosocial que se le da a 

los pequeños de San Miguel Salís se ve obstruida por diferentes 

1 i11d tncioncs socia les. Aunque parezca obvio, es necesario men. 

cionar que uno de los principales problemas que enfrenta la co

munidad que cstudiam~s es la falta de recursos oconc3i.licos pnrn 

cubrir las necesidades básicas. 

A su ve:z., este gran problema desencadena otros: migración 

de los hombres de algunas familias del poblado, mayor jprnada 

de tr:ibajo para las mujeres en ausencia del esposo. Aunado a 

todo lo anterior podemos agregar los problemas de falta de 
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la salud ya que en Solís, no :'te tiene ni m6dlco, ni casa de Sfl_ 
lud; en ocasiones no hay suficiente agua para abastecer a la 
población y en algunos hogares no tienen aún luz eléctrica. 

Por otro lado, en tiempo de scqtiia no hay abundantes ali
me.ntos de tipo vegetal, ya que la zona es un tanto áridn. Es

ta escasez de alimentos vegetales se tratan de cubrir con ali
mentos de origen anilnal, pero no se llega rculmcntc a asegurar 

la adecuada nlimentaci6n de la población. 

Si n todo esto le agregamos el alcoholismo, la situaci6n 

se complica para todos los habitantes de esta c?munidad rural 
y en especial para el desarrollo integral de los pcqucfios. 
Pues se designa menor cantidad de dinero para el gasto fami -
liar repercutiendo en la salud del menor. 

Vemos que en realidad el niño de esta comunidad tiene que 
enfrentar una gran cantidad de obstáculos, no so lamen te para 
desenvolverse adecuadamente, sino para poder vivir. 

El niño de esta comunidad rural continua Asimilando una 
Realidad de pobreza, de carencias bfisicus como lo es la ali -
mentaci~n, el vestido, los servicios médicos ...•.• que desde 
muy peqUeño va haciendo "consciencia" de este tipo de necesid!!_ 
des; qUe obligado a cubrir estas necesidades a nivel individual y 
no logra favorecer una consciencia social. 
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~or el momento, podemos conclt1ir quu Jos 11inos que parti -

cipnron 011 esta i11vcstigación tienen un lenguaje verbal limit! 
do para la etapa <le desarrollo en que se enc11cntran. 

Las palabras de que disponen aún snn insuficientes para 
manifestar sus necesidades )' sentimientos. Sin cmbar~o, dl'r.10~ 

traron que entienden mis de lo que pueden expresar. Por ahor¡t 
la acci6n dmnina al lenguaje, posteriormente, estimulando ést.e, 

dominará a la acción y dependerá de la calidad de dicha cstirn~ 
lación, para que se presente o no ln domi11ación de la ncci611. 

A p&rtir de lo observado, podemos afirmar que el atraso 

del lenguaje empobrece los procesos de imaginación y asoci6 

ción de experiencias vividas en relación al pensamicntc de 
los pequeños; si consideramos cor.io premisa qt1c el hmgunj"" 

i:onstituye un factor esencial un la farmnción de la conciencia 
Luria, A.R. 1985 j. 

Asi pues, pnTa que el niñc de comuniderl rural desarrolle 

adecuadamente el lenguaje 'erbal. es necesaria la experiencia 
con su entorno social a fin de que trate de comprender y cxpli 
ca·r lo que obscn·a alrededor suyo. A su vez., impulsar en el 

menor el proceso de la toma de conscicnci~ de si mismo desde 
la más temprana infancia a t.ravcs de las relaciones sociales 
existentes. 

Siendo ns{ que a medida que el campesino adulto se haga 
conscient:e de los procesos que intervienen en La soc'1al"u:.ac1ón 
de sus hijos, nabr~ una rne~or interacción entre ellos. Si los 
11ifios perciben una me)or hst1mulac10n Pstcosocial por parte 
úel grupo fam11iar, podr~111 ~esenvolverse de una {orma más 
3ct1vn y consc1cntc ac su exp~r1e~1cia· en una r~alidad social. 
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Los ni~os son activos participantes de su propio aprendi

zaje dentro del contexto de la familia de la comunidad. El 

nino campesino en edad preescolar debe de recibir la Estimul! 

ción Psicosoclal ligada a su realidad, ya que a esta edad 

( 2 anos aproximadamente ) interact6a con sus padres y herma -

nos. 

Es por ello que se hace necesario motivarlo al juego. a 

la actividad y creatividad e ir promoviendo la solidaridad y 

ln conciencia social desd~ el nüclco familiar, tomando en con 

sideracJón aquellos factores que intervienen en la construc -

ción de esa conciencia social. como son: culturales. sociales 

ambientales e históricos, tradicionalmente heredados de gene -

ración en generación. 

Asi, lenguaje y realidad se van interrelacionando y recen~ 
~ruycndo como proceso y realidad objetiva en el individuo. 

~artarnos de que éste Asimila una Realidad que es necesario in 

terprctaT por medio del pensamiento y reflejarla mediante el 

lenguaje. A su v~z, crea una nueva imagen de la realidad al 

conocer o generar nuevos conceptos que ayudan a entender el 

entorno social. 

Aqui se presenta un diálogo entre lo objetivo y lo subje -

Livci, el objeto por conocer por el sujeto cognoscente. 

Los nifios de este poblado pueden adelantarse en algunos 

aspectos de su desarrollo psicosocial ( psicomotricidad,· desa 

rrollo de su pensamiento y lenguaje sobre todo en la forma de 

Asimllar e incluso transformar su mundo circundante ) , gracias 

a ·la actividad que el pcqueno desempena ~obre ~u ambiente so -

cial. Al mismo tiempo tiene que ejercer una fuer?a motivadora 

que provoque el desarrollo de todas las capacidades que pueda 

generar. 



Lo anterior se logró observar durante la Interacción 

Madre-Nii\o, donde se corrclncionaron fuertemente la Actividad 
y Afectividad de ambos. Por otro lado, parece que no existe 

una fuerte relación entre las madres que hablan más, ya que 

en este caso sucedio que algunas de las seftoras que hablaban 

menos, sus hijos habalaban más en comparación a los otros 

Apéndice 11 C " ) • 

Consideramos que es necesario '' medir 11 la participaci6n 

de los hermanos, ya que es un factor importante en la so.ciali. 

zación de los pequenos. Por ello se retomará este aspecto 

para futuras investigaciones en este poblado. 

La Estimulación Psicosocial que se le~ da a los niños de 

San Miguel Sol is puede ser suficiente, pero no la más adecua -

da, y es necesario promover la conciencia de que la Estimula -

ción Psicosocial que le brindan las personas que rodean al 

pequefto debe de estar dirigida a su desarrollo integral como 

ser social. 
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En la presente investigación quisimos abordar dos procesos 

que consideramos importantes en la socialización de los ninos 

de 2 aftas de edad de comunidad rural: la Estimulación Psicos~ 

cial y la Asimilación de la Realidad. 

Entendemos que es un fenómeno social complejo en el cunl 

inflUyen mu.chas más elementos de los aquí analizados. Sabemos 

qu.e sC pu~de abordar ·desde diferentes perspectivas te6ricns 

así como de diferentes formas metodológicas. 

Aquí solo pretendimos explorar esta realidad desde los 2 

procesos expuestos anteriormente y desde una manera integral, 

ya que contemplamos los elementos: afectivo, cognoscitivo, cul 
tural y social aunque de forma sencilla, pero indispensablC. 
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Es necesario recalcar que no negamos los demás procesos y 

circunstancias sociales que intervienen en lD formación de los 
ninos. Sin embargo, tuvimos que concretarnos a los dos factores 
en estudio ( Estimulnción Psicosocinl y Asimilación de ln Rea -
lidad ) para analizar solamente una pcqucnísima parte de la 
Realidad Social en que se desarrollan los ninos de esta comuni 
dad. 

Por lo tanto, este estudio no es ni puramente cognosciti 
vo, ni puramente emotivo, sino una integración de ambos. Ya 
que cuando hablamos de lo cognitivo, implicítamente lleva su 
paTte emotiva y viceversa, y vuando hacemos referencia al len 
guaje o al pensamiento, se presentan elementos de afecto. 

Esto lo vemos claramente cuando uno de los familiares da 
un mensaje al niñot ya sea de manera verbal o conductual, el 
cual va caTgado de emotividad; por ejemplo, un regano, .una 
orden, un elogio. Asimismo, una muestra de afectividad ya en 
sí es una forma de comunicación que se convierte en mensaje 
intencionado. Cuando la madre presenta una mirada de ternura a 
su hijo, 6ste lo interpreta como un '' te quiero ''. 

En realidad se presentan las relaciones intersubjetivas, 
que en este caso fueron básicamente Madre-Hijo, que a su vez, 
son parte de las relaciones sociales al interactuar sujeto-re~ 
lidad. 

Fue pues la intención de esta investigación, conocer como 
se presenta parte del desarrollo Psicosocial del Nifto a través 
de las pautas ~e crianza analizadas ( Estimulación Psicosocial) 
que son herencia que iegaron nuestro~ antepasados y que aún se 
conservan en algunas regiones geográficas de nuestro país. 



Tal vez hablar de concic11cia humana es este estudio~ fue 

un tanto prematuro, pero es de vital importancia para tener 

un acercamiento a la comprensión de la naturaleza humana. 

Asi el an5lisis que se hoce en le presente trabajo no es 

concluyente, sino inicial. 

l l V 

Partiendo de todo lo anterior, s~ hace necesario observar 

la participación de los hermanos mayores en el proceso de soci~ 

li~acibn de los niftos mis pequcftos, analiznn<lo Ja forma de int2 
ractuar entre ellos. 

Por otro lado, para abordar el estudio de procesos psicos~ 

ciales que se desarrollan en los ninos campesinos, es importan 

te desarrollar inic talmente estudios int:racul tural es, sean ya 

de tipo transversal ó longitudinal, para así tener un mejor r 
más profundo conocimiento de la manera de asimilar, interpretar 

y transformar el mundo por parte 'de' los pcqucilos y propiciar la 

formación de una conciencia social ~n ellos. 

Para el Psicólogo interesado en este tipo de estudios se 

le propon~ tener un acercamiento con esca realidad por merlio de 

la metodología de Investigación Participativa, que aunque aquí 

no se trabajó creemos que es la más idónea para este tipo de 

estudios. Sobre todo cuando se quiere influir en tres aspecto~ 

manejados por Limón O.A. y Almeida A.E. ( 1985) que son: 

- Condiciones de Vida 

- Estilo de Vida 

Calidad de Vida 

psicosociales, políticos y econó 
micos ) . -

todo lo relativo al desarrollo 
sociocultural). 

lo ecológico, lo relativo a facto 
res ambientales y de salud ). 
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ESTUDIO DE CASO 

Armando es u11 ni~o <le clos anos de edad, de com11Jexl6n dclg~d~. 

t~: morena, mide aproxiinadamcntc 65 cms. <le estatura. Es intr~ 

vertido, ya que poci1s veces habla y timido. Integra una fan1ilia 
numerosa (7 J1ermanos), en la que 61 es ~1 mfis pcqucílo. 

L:1 mayor parte del tiempo Arma11do convive con su mamd, yu q11c 
sus hermanos se van a la escuela por la muna111t y por la t:1rdc 

j ucgan con él. 

El padre de esta familia se va a tra'l_ujar la mayo:r parte <lel 

di3. De ve: en cuando Armando imita a~~u papft en las lahores 

del campo: toma la J1oz y trata de cortar la milpa, o juega a 
que se va en su caballo (palo de cscobh) a trabajar. 

La madre· tiene una edad aproximada de 40 ;1nos. Su aspecto es 
muy conservador. 

El comportamiento de Armando y de su mamfi ante la visita del e~ 
trcvistador es el siguiente: primero se quedan 6bservando al Vi 
sitante con una mirada de interrogación que se refleja en stt 

rostro.Solo Ja senara se concreta a contestar el saludo. 

Armando se muestra intrigado por la visita, y al momento se es
co11de tras su madre como buscando protección. Cuando el invcst! 

gador se dirige a ~l, el pequcno baja la cabeza como apenado, 

escondiendo su rostro de la mirada dol entrevistador, 

Cuando se le hacian preguntas con respecto a st1 persona y al 110~ 

brc Je ciertos objetos o dibujos ( casa, zapato, bolsa, perro 1 

etc. ) no co11testaba, sólo se concretaba a dirigir la mirada 
hacii1 los objetos o dibujos de los cuales se le preguntaba. 



11: 

Por ejemplo cu:111do s<.• le pec!ia que sci1al:1ra cuales cn111 los 

zapatos, 61 s~ con~rctaba :1 dirig~1· la miraJ¡1 h;1cia sus z;1¡1~1t(¡s 

sin que hiciera la condt1ct¡1 i11Llica<l¡1, c11 0c;1cloncs 1:1 mau15 le -

ordenaba que contestara a las pregunta:> qUL' SI.! le pedían, pcr~-, 

aún así no lo hacía, entonces la nn1m(1 decía ln signientp:"lc .J:i 

pcna,pcro si sabc".Cuando Armando llcg.1ha a estar con sus herma

nos se sentía un poco más uni111ado para contestar :1Jg1111as pn•gun

tas. Los ht.!manos le Jccjan:"mira cst\J, cumo sc llam:i" "en:;ciial<.· 

tu cochecito". 

Aunque Armando se pasa toJa la m:iflana Junto a su mar.d, r<.·almC'ntL• 

tiene poca inte1acción con cll;1, ya 411c 0st;1,sc ocu¡>;1 d~ los quu

hacercs ciel hogar y en ocaciones del can1po, ,. po1· la~ tardes ti~ 
11c la oportunidad <le jugar con ~11s l1crmanos. 

En el hogar de Armando, como en muchos otros hogares de esta co

n1unidad, no hay juguetes ~on los cualc~ los 11ifios pucda11 divcr -
tirsc. Por tal motivo, sus momc11tos de rcc1·~¡1Lió11 son: et ~urrcr 
por el campo, brincar, jugar con la tierra, lan:ar picdn1s, hu-;
car a11imalcs, jugar co11 canicas y cochecitos ct1:t11do tlcnc11 la 

oportunidad de tener este tipo de juguetes, o juegan con la he

rramienta de trabajo de su papfi. 

Este pequcno mancj~ adccuadumcntc su actividad psicomotri:: co
rre, salta, etc; sin embargo, es un nifio que casi no h:1l1la y es 
1uu} µu~o c~presiv0 ci~ s~1s scnt¡mJcntos Je alc¡ria. 

La alimentación de esta familia consiste principalme11tc en: ht1~

vos, frijoles, tortillas, 11opales 1 chile, pulque y cufé. Cu:indo 
hay temporada: tunas, flor de calaba:a r hahas. En raras ocasi~ 
ncs comen carrn .. ·. 
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BREVE DESCRIPCION DE CADA UNO 
DE LOS Nrnos EN ESTUDIO. 
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Es integrante de una familia numArnsa, que constn de 
9 personas incluyendo· al padre y a la madre. Ellos viven en la 
parte alta de San Miguel conocida como" El Garny" (ver mapa).Es 

'un niño amigable y a la vez tímido, ya que aceptaba hacer algunas 
actividades que se le pcdian ( scnalar rapa o jt1gt1ctes ) y ju-
gar con su mamá. Sin embi.irgo, no quería hablar en presencia de 

los observadores externos ( investigadores ). 

?.- FEMENINO. 

Es una nina alegre y activa, pertenece a una familia 
pequcfta y joven, pues tienen solamente dos hijos. Durante la -
aplicación la pequcna se mostró inquieta y un poco desobediente, 
ya que n6 quería seguir las instrucciones con atención y ~imple 

y sencilltlmcnte no !lacia caso a ellas. 

3.- MASCULINO. 

Tambi~11 vive en '' El Garay'' Es agradable pero se -

apena fácilmente. Su familia es numerosa (8 personas). Sus pa
dres son nmables y cooperadores. 

Por 1'? general las pc:rsonas de 11 El Garay 11 son muy coopera- - . 
doras, por otro' lado, la mayoría de la gente que vive en 
esta. zonj es de bajos recur~os econ~micos. 
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4.- MASCULINO. 

E;;te 11ii\o se mostró ur;11lo, y en un prin.::ipio se rcsis
t i ó a cooperar, pero con 1 a in te r\'cnc ión <le sus pa<l res )' he rm<1 - -

nos fue cediendo poco a poco. Esta familia también vive en '' El 
Garny'' y la integran 9 personas. 

S.-. MASCULINO. 

Es un nino muy sumiso y más o menos nctivo: ¡>crtcncce 
a una familia pequefta y joven ( su papó tie11c 23 aftos y su mam~ 
21 anos). La madre es timidn y u11 tanto pasiva. Ellos son deba
jos recursos econ6micos. Actualmente viven en dos cuartos con 
nula claridad. 

6.- FEMENINO. 

Esta pcqucna es accesible, no se intimidó ante la pre
sencia de los investigadores; sin embargo, 11unque no habla mucho 
coopera ante algunas instrucciones. La familia es rel11tivamcntc 
pequena., consta de S miembros; sus recursos económicos son un p~ 

quito elevados en comparación con la mnyoria de las familias de 
esta comunidad, lo cual se refleja en el tipo de vivienda, ya -
que su construcción es de tabique y su teCllo es de loza. 

7.- FEMENINO. 

La nifia pertenece a una fa~ilia pcquena de ~ intcgrun 

tes; de ella se conoció poco, ya qt1e los padres no cooperaron~ 
sin embargo, se pudieron realizar las entrevistas y ohserva~i~ 

nes 
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8. - MASCUL! NO. 

E.st e pcqucno pe rtcnce a una f ain i l in mln\C rosa ( 12 pe!. 

sanas): padre, madre y 10 l1ermanos. Este sujeto fue el que mis 

se resistió a cOoperar, probablemente porque era el más pequeño 

de la f:1milia y el mfis conse11tido , lo cual provovaba hostilidad 

hac~a los inv¿stigodores. Cuando se le pcdia que hnblnra o juga

ra. no contestaba, e incluso comenzaba a llorar. no haciendo ca

so a la peti~i6n de la madre o del entrcvistndor. 

9.- FEMENINO. 

Esta pequena pcrtcncc :1 una familir1 joven y la i11tc 
gran 4 personas. Es delgada, de facciol\CS finas y agrad~bles, 

asi como cooperadora. De las ninas fue la rn&s activa y la que 

mis cooperó con el entrevistador, una de las que mi~ h~bló. 

10.- MASCULINO. 

Es un niño introV\!rtído ( tímida, quieto, un poco ca

llado) 1 de tez morena. lntcgnmtc de una famili<i numerosa. 

11.- .FEMENINO. 

Pertenece a una familia pequeña, de bajos recursos ce~ 

nómicos. Por lo general se muestra desconfiada ante la. presencia 

del observador. Se resiste a-cooperar y a seguir instruc~iones. 

tiene miedo y lloru. 

12. - FF.MENl!-lO. 

Llora mucho y se resiste a cooperar, mostrando mucho -

miedo ante la presencia <le los entrevistadores. Por lo general 

no contesta a lo que se le pregunta. Ella pertenece a una fami
lia numerosa ( 10 miembros). 
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13. - MASCUt.l NO. 

Se muestra cooperador y ;1ctivo 1 aunque casi no lwhló 

durante la entrevista. Pertenece u una fnmilin de bajos recursos 

ccon6micos: su casa consiste en un solo cunrto y con poca luz. 

Su casa· no tiene ventanas. 

14 . • Mi\SCULI NO. 

Es cal lado y coopera muy lentamente, cuando se le da .. - .• 

bnn las instrucciones, tnTdnha en seguirlas. No htlbl6 durante la 
interacción mudrc~niflo. Su familia consta de l l personas. No to~ 

dos viven :1l1i; algunos de s\1s hcr~nnos migraron a otro lugar en 
buscn de tr~bajo. 

15.· MASCULINO. 

Es un nil1v inquieto, le gusta jugat" mucho, aunque ante 
el e~trevistador SP 11\uestra un poco descor1fi.ado, =:obre todo al 

inicio de la obscrvaci6n. Martln al igual que otros ninos de 

este poh lado 1 habla poco. 

16. • MASCUL !NO. 

Estudio de Caso. 

17.- MASCULINO. 

Es un pequeño de complexión delg"'da, tímido y serio; 
cnsi no habla ni sonric nnt<' C'1 ohservndor. Se mue$tT3 incxprcsl 

vo durante les juegos a pesar de que sus hcrm::mi tos le invitan a 

<lln:-tt,i rsc. 

Es una ninn que se muestra z1migable y :1 la vez rese~v~ 

da, ya que se mucstr3 c.ontcr.ta ante la llegadá de los entrevist~ 

dores, ~11mquc casi no pronuncia pa.labras. 
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19.- MASCULINO. 

Se muestra rcsen·ado durnntc la entrevista, cnsi no ha
bló. Siguió las instrui.:cioncs apo)'ado Je: la compai'lia Uc su~ herm!!. 

nos. Ellos 5e encarga11 de cuidarlo cua11do rcgres3n de la escuela. 

20.- fEMF.N!NO. 

Pcrtencc~ a una familia de 9 int~grantcs, ~icndo ella 
la penültima de ósta. Se muestra cooperadora a11te la entrevista, 
aunque reservada¡ esto es, habló muy poco. 

A diferencia de la mayoría de los ninos de San Miguel Solis, está 
nii'ia es <le tez. clara, lo cual quiere decir que probnhlcmcntc sus 
padre migraron a esta comunidad. 

21.- MASCULINO. 

Es un nifto muy delgado, sA encuentra en el pri.~~r gra

do de desnutrición, con riesgo de caer en el segundo grado de de,:;. 

nutrición. Lora mucho y casi no quiere jugar, cua11Jo lo hac~, se 
muestra muy posesivo con los juguete~ y no los quiere prestar a -
sus hermanos. Se resiste a ·seguir instrucciones; se enoja fdcil -
mente. Sus padres son jóvenes; tienen tres 11ifios mis, todos ellos 
en edad preescolar y una nifia lactante. 

22.- FEMENINO. 

Es la más pe4uena de la familia y por lo tanto la conse!!. 

tid:l. Se mostro cooperadora r accesible n la cntre\·ista. Es un.1 de 

las nifias que más hablaron la m5s activa durante la obscrv¡1~ión. 

23. - MASCUL lNO. 

Esta familia vive en uno de los sectores más aislados 
de la· comunidad de " El Gara)'". los pndres de este niño tienen -
una cd~d aproximada de lY ó ~u nnos; ellos tienen dos hijos. Est5 
familia es la de menos recl1rsos económicos [. un sólo cua~to par3 
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vivir). Este nii\o es callado, tímido; sin cmhargo trnt;1 dC' seguir 

las instrticcioncs que se le dt1. Se encuc11tra ligcramc11tc dc~nutrl 
do. 

24.- MASCULINO. 

Este nino al igual que el anterior, vive en la mis1n3 ~~ 

na de 11 El Garny 11
• Habla poco, as seri.o pero coopera dt1r:1ntc la -

entrevista 

ZS.- FEMENINO. 

Es la más pequeña de la familia, la cual const.:s. Je ·s 
miembros. Coopera con los entrevistadores, mostr4ndosc pasiva en 
la forma de dar sus respuestas. 



A P E N D C E " e .. 
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PENSAMIENTO y LENGUAJE. 

CASO A c 1l E F G 11 J 

l o o o o o o o o o 
2 o o o 1 o o o o o 
3 1 1 o l o o o 1 1 
4 I o o 1 o o o o 1 
5 o o o o o o o o o 
6 1 o o o o o o o 1 
7 o o o o o o o o o 
8 l l o 1 o o 1 1 1 
9 l l o 1 o o 1 l l 

10 l o o o o o o o l 
11 o o o o o o o o o 
12 o o o o o o o o o 
13 o o o l o o o o o 
14 o o o o o o o o o 
15 o o o o o o o o o 
16 1 o o o o o o o o 
17 1 o o o o o l o l 
18 o o o 1 1 o o o o 
19 o o o 1 o o o o o 
20 o o o 1 o o 1 o o 
21 o o o o o o l o o 
22 1 o o o o o o o o 
23 o o o o o o o o o 
24 1 o o o o o 1 o l 
25 o o o l o o o o o 

CLAVES: 
A NOMBRA UN DIBUJO. 
B NOMBRA DOS DIBUJOS. 
c NOMBRA TRES DIBUJOS. 
D = NOMBRA CINCO DIBUJOS. 
E SENALA TRES DIBUJOS. 
F • SE!'lALA CINCO DIBUJOS. 
G SE!'lALA SEIS DIBUJOS. 
ll NOMBRA UN OBJETO. 
I NOMBRA TRES OBJETOS. 
J = FRASES DE DOS PALABRAS. 
K = ENSENA ZAPATOS, ROPA, JUG. 
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PUNTAJES CRUDOS llE 1.os 25 CASOS 

DIADA MADRE - HIJO 

LENGUAJE, CONDUCTAS Y ACTIVIDAD. 

CASO L M N Nl o p Q R s T 

11 

11 109 27 

10 so 1 o 
o 29 l3 

20 

10 132 10 

8 o 
o 20 

17 59 21 

10 . 19 25 s 
11 25 

12 104 30 

13 176 85 

14 331 76 

15 10 3 

16 so 13 

17 48 33 

18 1 44 13 

19 o 42 12 

20 119 33 

21 6 

22 3 170 41 

23 127 59 
24 16 58 26 

25 s 178 41 



CLAVES: 

NUMERO DE PAL Al\ RAS DICllAS POR EL NtNO. 

M NUMERO DE PALABRAS DIFERENTES DJC:l\,\S 
POR EL Nrno. 

N . NUMERO llE PALABRAS DlCllAS POR LA MADRE. 

Nl= NUf!ERO OE FR,\SES D 1 CliAS llQR LA MADRE. 

CLAVES DE CONllUCT,\S Y ACTIVIDAD. 

O AFECTIVIDAD llEL N!NO. 

P = ACTIVIDAD DEL NlÑO 

Q = IMITACIDN POR PARTE DEL Nrno. 

R = AFECTIVIDAD DE J.A MADRE. 

S = ACTIVIDAD O" J.A MADRE. 

T CONDUCTA VERDAL DE LA MADRE. 

l 2 7 
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REGJSTRO UE PENSAMlENTO Y LENGUAJE. 
123456 7 B 9 ' ' 1 11 't 1 '·' ' ' ' ' .., ')?'J ., 7C 

r 
A 1 1 ¡ NOM!lHE 

PRIMEROS B 1 1 
D!BU.JOS. 

e 1 _\ 

' z :i 4 5 6 7 8 q o l ' :i '1 1 ~ t j ,, '1 ") .... , ~ '· ., 1 

A 
NOMBR!l 
SlGUlllNTES n 
DI!lUJOS 

e 

- - '~lf~ 
5El'lALE. LOS ' 

l ' 3 4 5 6 7 8 910lll'l314J5161'181920Zl'?23'4'5 

PRIMEROS 1 DIBUJOS ! 

3 1 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 "' " 1 -:t 1 -~ '" ·' '' 1•~ , .... , ,, 
? ' ' ' 

SEl'lALE LOS 4 

ULT!MOS s 
DIBUJOS. 

1 6 1 



REGISTIW IJUHANTE 1.A INTEllACCJON MADRE • ~!NO. 

ESTIMULACIDN PSICOSOCIAL: , ? :1 ,¡ ' 1 

:,..,.,.....,, \fT n~n 

M:IJ.Yfn '" 

\CT.VER.MADRE 

ASIMILACION DE LA IlliAUDAD: 

¡AFECTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

- 1 IJ11 l l l213141516J71819202122232425 

REGISTRO DE IMITAC!ON DE CONDUCTAS O PALABRAS. 

f IMITACION 
ALADRAS. 

'El'lALAR OB,J ETO 
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