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INTRODUCCION 

Actualmente existen en Israel (antes Palestina), alre

dedor de 300 kibbutzim con una población de aproximadamente 

180,000 personas. Decenas de ninos nacen en lo s kibbutzim, 

meles llegan a ser adultos y se convierten en los padres de 

una segunda generación y ésta en los padres de una tercera 

generación de niños del kibbut z. 

El presente trabajo se refiere a la primera etapa de la 

educación de un kibbutz, al trabajo realizado por un psicólo

go dentro de ésta forma única de vida en el munod. 

No es frecuente la paresencia de un psicólogo dentrodel 

kibbutz, y aunque se cuenta con la ventaja de poder asistir a 

una universidad para recibir formación profesional, el numero 

de aspirantes a estudiar psicología dentro del kibbutz , es su

mamente escaso . Generalmente son paraprofesionales quienes se 

encargan de impratir la educaciona niños menores de tres años 

de edad, aunque algunos han recibido cierta información por 

part e de un seminario, pero no una carrera para fungir como 

profesionistas de la conducta. El psicólogo no ha trabajado 

en e sta etapa de la educación colectiva, del nacimiento a los 

tres años , s ino se ha dedicado a la investigación, observa

ción , y análisis de datos y proponer material metodól6gico. 

Este reporte es el primer caso de la labor de una psicó

loga trabajando interdisciplinariamente con las educadoras, 

médico, fisioterapistas y padres de familia. Por lo que el ob-
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jetivo general de este trabajo es el de dar a conocer la i n

tervención del psicólogo en un sistema educativo comunal, den

tro del cual se trabajó interdisciplinariamente y en donde no 

se habia realizado una forma de intervención similar, fungien

do no como investigador sino como psicólogo infantil y educa

tivo, lo que hace trascendente este reporte para la delimita

tación del perfil labgoral del psicólogo. 

También se pretende analizar el papel del psicólogo como 

un agente de cambio y apartador. Asimismo analizar las relacio

nes entre educadoras y niños, educadoras y psicólogo y padres y 

niños, y conceptualizar teóricamente el programa educativo del 

jardincito de infantes que comprende edades de 2 a 24 meses, 

asi como conceptualizar el sistema educativo con las activida

des pedagógicas y psicológicas. 

Primeramente en el capitulo 1 se hace una resena histó 

rica de la educación, las aportaciones pedagógicas y psicoló

gicas desde la influencia de los filósofos griegos hasta el 

nacimiento de la Educación infantil temprana. 

En el siguiente capitulo trata del Mov imiento Kibbutz , 

su origen psicológico, histórico y los principios y desarro

llo del sistema educativo, y como hoy en dia funciona y tra

baja el kibbutzDeganya Bet. El tercer capitulo describe el 

mencionado kibbutz, sus instalaciones, el tipo de fami l ia que 

se promueve y la estructura del sistema educativo . 

En el cuarto capitulo se comenta como es que ingr esé a 



trabajar al kibbutz y al jardincito de infantes, se describe 

el lugar, las personas laborando con los niños, las funciones 

como psicóloga y los criterios de evaluación empleados. 

En el quinto capitulo se presentan la intervención y los 

produdos del trabajo, los resultados con los niños que recibie

ron intervención, la sugerencia de cambios en el programa y la 

propuesta de un manual para las metapelets (educadoras). 

Por último se realiza un análisis reflexivo sobre la 

actividad del psicólogo y las actividades pedagógicas en es

ta institución comunitaria resaltando su excepcionalidad en 

cuanto a antecedentes, historia, ideologia y socialización, 

datos muy importantes a considerar antes de intervenirpsico

lógicamente . Se analiza lo positivo y lo negativo del traba

jo realizado y se sugiere la labor del psicólogo no solamen

te en la educación sino en otras áreas del kibbutz. Asimismo 

se contrasta la labor realizada con la formación.académica re

cibida, las limitaciones y la forma de superarlas. 
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CAPITULO I 

" De la sana educación de 

la juventud depende la fe

licidad de la s naciones ." 

- D. Bosco 

4 



CAPITULO I 

RESEÑA HISTORICA DE LAS TEORIAS EDUCATIVAS Y APORTACIONES 

PEDAGOGICAS Y PSICOLOGICAS. 

I.A. Influencia filosófica en la educación. 

La educación tiene corno función socializar al hombre 

y uno de los propósitos que persi gue, ya sea en un ambiente 

esco l ar o e n el ambiente socia l cotidiano, es e l de aprender 

conoc imientos, actitudes y pericias, que se nos presiona que 

adquiramos apara poder participar de manera efectiva en la 

vida social de nues tro ambiente (Bowen y Hobson, 1979). 

La educación tiene además la func i ón de capacitar al 

individuo para que v i va productiva y sa ti sfactoriamente por 

medio de una preparación que le permita comportarse exito

samente frente a nuevas experiencias (Woody, 1961). 

El proceso de socialización se ha distinguido en la 

educación trad ici onal o conservadora desde la época de Pla

tón y Aristóteles, en el siglo IV a. de C. Durante los si

guientes siglos la educación mantuvo la influencia de éstos 

filósofos que sostenian corno meta educativa produci~ hombres 

capacitados para entregarse a la vida de la razón, para q ue 

produzcan el Esrtado ideal y al hombre virtuoso y feliz. Sin 

embargo la educación no era p rivil eg io de todos, los traba

jadores y esclavos no eran dignos de la educación, sino de 

un escaso entrenamien t o sólo para realizar su trabajo (Bo

wen y Hobson, 19 79). 
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Básicamente lo que caracterizaba a la educaci6n tra

dicional era su magistrocentrismo y sobre todo en el caso de 

los colegios-internados jesuitas del siglo XVII su instau

raci6n de un universo pedag6gico, aislasmiento del mundo, 

vigilancia constante del alumno y teniendo en el contenido 

de la enseñanza el retorno a la antigüedad, los ideales de 

la antigüedad lo llenaban todo (Palacios, 1984). 

Para abrir paso a un movimiento reformista Juan A. C6-

menio, en ese mismo siglo, en su obra postula principios re

novadores pedag6gicos bsándose su nueva didáctica en la na

turalidad, que toma en cuenta la naturaleza del niño y la 

aparici6n y desarrollo de sus facultades, debiéndose ejer

citar primero los sentidos, después la memoria y la imagina

ción, enseguida la razón y por último el juicio y la voluntad 

del educando . En l a organización del sistema escolar se parte 

de la escueal materna que comprende a la "infantia", d e 1 a 

6 años de e dad, que debe existir en cada familia y atender 

el cultivo de l os sen tidos y enseñar a hablar al niño, por 

lo que Comenio es precursor de Pestalozzi y de Froebel, pues 

para él la educación comienza con el nacimiento. Además su 

didáctica es precursora de la moderna escuela democrática, 

puesto que reconoce igual dignidad a todos los niveles edu

cati vos e igual derecho de todo s los hombres a la educac i6n 

(Larroyo, 1990). 

I.B. La Escuela Nueva 

Otro precursor que compartia ciertos puntos de la di-
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<láctica de Comenio y quye se le considera como el iniciador 

de la nueva pedagogía es el ginebrino Jean Jaques Rousseau, 

autor del "Emilio", que en el siglo XVII plantea la necesi

dad de formar un nuevo hombre para una nueva sociedad a tra

vés de una nueva escuela (Jiménez, 1985). 

Rousseau expandió su creencia de que la eduación debe 

adaptarse a las necesidades del niño, rompiéndo con aquél 

magistrocentrismo característico de la eduación tradici onal, 

en lo que coincide con el pensamiento de John Locke centran

do la educación en el niño. 

Las características principales del pensamiento de Ro

usseau que dirigieron la atención de la educación a la psi

cología y a las cpacidades del aprendiz son, primeramente y 

en la opinión de Palacios (1984), el descubrimiento del ni

no considerándolo diferente del adulto, siendo éste su más 

destacable hallazgo; el concepto del desarrollo del nino pa

sando de edad en edad por estadios sucesivos y cada etapa por 

la que pasa el niño antes de llegar a adulto, exige una apro

xiamción, un trato y una labor diferentes; la educación del 

nino empieza al nacer y é s te es afectado entonces por los ob

jetos que l e rodean. A lo largo del desarrollo del niño, es 

nece sario basa r la enseñanza en la observación y la experi

mentación. Esta penetración psicológica que señala que el 

manejo de los objetos ayuda al niño a distinguir el yo del 

mudno que le rodea, la idea de espacio , lugares y distancia 

se desarrollan y adquieren gracias al movimiento, lo que ha-
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ce que a Rousseau se le considere un precursor de la psicolo

gía educacional, teniendo un profundo efecto en el pensamien

to de educadores posteriores. 

I.C. Educación y Psicologia. 

Uno de éstos educadores fu é Johann Heinrich Pestalozzi 

quien trató de organizar y psicolog izar e l proceso educacio

nal. Al igual que Rousseau la idea de la educación elemental 

se refería a la idea de la naturalidad en el desarrollo y 

cultivo de las disposiciones y fuerzas de la especie humana, 

estando en el niño recién nacido ocultas las facultades que 

han de desarrollarse en la vida y el educador cuida sólo de 

que la influencia externa no distraiga la marcha natural del 

desarrollo. "Trato de psicologizar la instrucción humana", 

dice modernamente Pestalozzi. El nino pos ee la aptitud de 

percibir en cierto orden cosas y hechos del mundo en torno 

y para éllo aplica energías psíquicas conforme a determinada 

disposición de su ser. Al acto creador y espontáneo por me

dio del cual e l niño es capaz de r e presenta rs e el mundo en 

torno, Pesta loz zi l e llama intuición, y a partir de la in

tuiciones desa rrolla los as pectos de la educación elemental 

(Larroyo, 1990) . 

Los puentos de vista de Pesta lozzi ayudaron a que la 

introducción de l a observación, la experimentación y el ra

zonamiento, trajeran los métodos de entrenamiento. Debido a 

que en esta época, finale s del siglo XVIII y comienzos del 

siglo XIX, la psicología general se ocupaba en l o abstrae-
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con la naturaleza y conducta del hombre, muy poco material 

válido sobre la psicología del joven estudiante podía ha

llarse. Eran las teorías eductaivas las que proporcionaban 

el material usado en la preparación de los maestros y no 

los principios de la psicología general. 

No fué hasta que, a fines del siglo XIX, Wilhem T. 

Prayer inició el campo de la psicología infantil, que se 

contaron con datos acerca de la mente del nino para la apli

cación a la escuela (Harriman, 1961). En este mismo siglo, 

como reacción a la metafísica del idealismo absoluto, sur

gió el movimiento de aceptación a doctrinas más empíricas 

y radicales. El nuevo estudio de la psicología empezaba a 

surgir a partir del exámen de la naturaleza del hombre y se 

centraba en "el acto", es decir, en las acciones o med io s a 

través de los cuale s los hombres consiguen sus propósitos. 

Representante de este pensami ento fué Charles Sanders Peir

ce, cuya filosofía sostiene que el conocimiento éólo puede 

ser acerca de las consecuencias de l as acciones. De esta ma

nera Peirce proporcionó el concepto del pragmatismo quedan

do excluida la metafís ica viendo solamente al conocimiento 

como un concocimientode efectos. 

Siendo el pragmatismo l a moda del pensamiento radical 

de la época, John Dewey en sus primeros escritos lo reflejó 

en lo que respecta a la eduación, l a cual se basaba en la 

filosofía, concluyenbdo que la actividad escolar se llega

ría a considerar en menos que insignificante al carecer de 

9 



de fundamento pragmático (Bowen y Hudson, 1979). 

Dewey había llegado a la conlusión de que los métodos 

de las esucelas elementales no estaban de acuerdo con las 

mejores concepciones psicológicas del momento y aguardaba 

con impaciencia una oportunidad para poner en marcha una 

escuela experimental que debería su inspiración a teorías 

psicológicas mejores, combinadas con los principios mora

les. Finalmente creó su célebre escuela-laboratorio, lla

mada comónmente "Escuela de Dewey'' y su objeto era darle, 

respecto a la sección de filosofía y de psicología la mis

ma categoria que la de los laboratorios en relación con las 

ciencias físicas (Brubacher, 1956). 

La aportación de Dewey a la educación desde el campo 

cientif ico comprende la introducción a la educación del 

método cientifico; la educación progresiva que constaba 

de un constante enriquecimiento de la experiencia a través 

de actividades dirigidas, el desarrollo de una personali

dad efectiva socialmente para la vida democrática y la con

secución de la madurez emocional; nuevos conceptos y puntos 

de vista se introdujeron a la psicología educacional. 

Sobre estos antec edentes es que nace y se desarrolla 

la renovación pedagógica, a finales del siglo XIX y com

mienzos del presente. Con la psicología del desarrollo in

fantil que se elaboraba en aquéllos comienzos de siglo, co

mo base con una nueva filosof ia de la educación como motor 

y con un nómero creciente de educadores adeptos y conven-
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cidos como medio de acción, los "nuevos pedagogos" se en

frentaban a la realización de lo que se ha podido denomi

nar "la revolución copernicana en la educación (Palacios, 

1984). 

Todas las investigaciones psicológicas, examinadas 

bajo la óptica educacional, incluyen igualmente gran nú

mero de aplicaciones pedagógicas. La psicologia experimen

tal, por ejemplo, suscita gran cantidad de estudios apli

cables al ámbito escolar. La lectura del Tratado de Frai

se y Piaget lo demuestra: trabajos de percepción, memoria, 

interacciones de grupo, todos en torno al aprendizaje (A

vanzini, 1977). 

I.D. La psicologia educaciona1. 

Asi, la psicologia educacional fu é teniendo su pro

pio campo de estudio considerándos e como un cuerpo de apren

dizaje que está constituido por aquéllo s hechos, teorias y 

principios obtenidos en primera instancia del campo de la 

psicologia general y obtenidos por experimentación para 

ser utilizados en el incremento de la eficiencia de la es

cuela y otras instituciones de instrucción (Brubacher, 

1956). 

La psicologia educacional es considerada también como 

"la sistematización de información y conceptos que ayuda 

al maestro a comprender mejor la conducta escolar, a in

terpretar el sentido de la misma y a planear estrategias 

que logren los cambios deseados" (Good y Brophy, 1985). 
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En lo que a la psicologia ~ infantil se refiere, ha 

aportado a la educación infantil importantes conceptos 

sobre desarrollo, aprendizaje, métodos y t e orias. En és

ta área fué que se desarrollaron los principios de la psi

cologia genética que es la que estudia el origen de los 

procesos psicológicos. Sus representantes son Jean Piaget 

y Henri Wallon, el primero con un enfoque estructuralista 

y el segundo con un enfoque dialéctico. 

La escuela activa postulada por Piaget se esfuerza 

en presentar a los niños las materias de enseñanza en for

mas asimilables a sus estructuras intelectuales y a las 

diferentes fases de su desarrollo. Especial importancia 

r ev iste y exige este respeto en la educación preescolar, 

en la que no debe forzarse nada artificialmente y se debe 

dedicar a este periodo de iniciación , valioso entre todos, 

como dice Piaget, a sentar unas bases lo más sól i das po

sibles (Palacios, 1984). 

La psicologia de Jean Piaget ha serv ido para funda

mentar la acción didáctica, su teoria acerca del desarro

llo del pensamiento infantil es particularmente fecunda en 

implicaciones didáctica para la acción en el Jardin de In

fantes y la Escuela primaria hoy en dia (Bosch, Menegazzo 

y Galli, 1987). 

I.E. El origen del Jardín de Infantes. 

No se puede abordar el tema de los Jardines de infan-
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tes sin mencionar a su creador. La aplicación de las ideas 

de Pestalozzi a la educación de los párvulos es obra de Fe

d e ri co Froebel, creador de los "Jardines de la Infancia" 

(los Kindergarten) . La pedagogia debe considerar al niño 

corno ac tividad creadora y despertar mediante estimulas las 

facultades de éste, propias para la creac i ón productiva. La 

educación es un proceso evolutivo y natural de las disposi

ciones humanas y este concepto es explicado por el verda

dero sentido de los Jardines de la Infancia. Los niños son 

plantas en estos jardines, que crecen y se desarrollan gra

cias a una continua y propia actividad, bajo el oportuno 

estimulo de •jardineras" (educadoras). 

La educación de los párvulos ha de derivarse de las 

necesidades y tendencias de éstos. El n i ño experimenta un 

gusto part icular por el juego, la observación y la activi

dad constructiva. El método Fr oebel ve la manera de satis

facer éstas. Con Froebel se fortalecen los métodos lúdicos 

en la educación, "los juegos de la infancia son algo así 

corno germen de la vida toda que va a seguir , pues el hom

bre entero se desarrolla y se manifiesta en éllo, la vida 

de l hombre tiene su manant ia l en e sta época dela existencia" 

(Larroyo, 1990). Junto a los juegos propone la gimnástica 

musical y coral, la conversación, el dibujo, el modelado 

y el uso de material propio para la educac ión de la mano: 

los dones. Los dones son objetos destinados a despertar en 

el párvulo la representación de la forma, el color, el rno-
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vimiento y la materia. 

Desde el primer momento de su estructllracióncomo ins

titución educativa, el Jardin de Infantes se orientó tenién

do en cuenta fundamentalmente las caracteristicas y necesi

dades del niño. Asi, la institución del Jardin de Infantes 

fué la exteriorización de un pensamiento de avance y a se

guido conservando con el tiempo esa posición respecto de 

los otros niveles educativos. Ese pensamiento fué el que me

dio siglo después de la creación del Jardin de Infantes im

pulsó el movimiento de la Escuela activa cuyo mayor desa

rrollo se ubica a principios del siglo actual, y que ade

más de contar con Froebel como precursor, cuenta con Mon 

tessori y Decroly entre sus realizadores (Bosch y cols. 19-

87). 

El método Montessori fué extensamente aclamado poco 

después de su surgimiento en Europa. En Estados Unidos el 

creciente interés del gobierno por la educación infantil 

temprana h a estado acompañado por un notorio resurgimiento 

de la atención al método Montessori, pues fué el primer y 

verdadero intento sistemático de educar a ninos menores de 

6 años de edad. El método Montessori es una combianción de 

filosofia, conceptos psicológicos y técnicas pedagógicas. 

En principio se basa en el amor por el niño y el res

peto a · sus capacidades naturales. Al principio Maria Monte

ssori estuvo vinculada filosóficamente con el grupo de Rou-
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sseau, Pestalozzi y Froebel (Kilpatrick, 1914, citado por 

Evans, 1987), pero en sus escritos originales refleja cier

tos desacuerdos con cada uno de éllos. El método Montessori 

se basa claramente en una creencia de la libertad del espi

ri tu la que se desarrolla mejor en un ambiente organizado 

alrededor de las experiencias sensoriales; sin embargo es

te énfasis en la libertad individual de acción no debe li

mitarse pues sus limites se encuentran determinados por el 

interés coletivo. Una filosofía de la conducta y la educa

ción centrada en el niño tiene como su extensión natural 

el construir y mantener las buenas relaciones interpersona

les, la maestra debe establecer un clima de apoyo emocio

nal, consideración y compañerismo y fungir como un auxiliar 

para el progreso, más que como parte del personal, por lo 

que en el método es rara la enseñanza deductiva predominan

do el aprendizaje inductivo (Evans, 1987). 

El sistema pedagógico creado por Ovide Decroly, ha co

nocido un éxito similar. Sus análisis de los procedimientos 

educativos entonces en vigor, le convenci e ron en seguida de 

su escasa eficacia y posible nocividad (Decroly, 1905, ci

tado por Avanzini, 1977). Decroly es conoci do como el inven

tor de la técnica de los "centros de interés •, o como el pro

motor del método global de aprendizaje de la lectura, pero 

sus aportaciones didácticas sólo poseen carácter secundario 

proponiendo fundamentalmente: hacer vivir al niño; ayudar-

le a convertirse en hombre, enseñarle a observar con preci-
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sión los hechos naturales mas importantes, inducirle a 

extraer de la observación conceptos generales, favorecer 

la exteriorización de lo que tales conceptos determinan. 

De éstos principios generales se deduce que todo cen

tro escolar debería, por ejemplo, ubicarse en un entorno 

natural, la educación física, géstica, corporal ha de re

cibir la importancia que merece, la enseñanza deber preser

var y acrecentar la autonomía de los alumnos basándose en 

sus intereses, en las necesidades esenciales de nutrición, 

trabajo, reproducción, contemplación, etc.; y todo ésto en 

un marco necesariamente liberal. La preocupación por acom

pañar las etapas del desarrollo de niño ha de traducirse en 

la definición de progresos flexibles adaptados a cada uno 

(Piaton, en Avanzini, 1977). 

La pedagogía y la didáctica del Jardín de infantes ac

tual con el resultado de estas aportaciones antes menciona

da s , recibidas en el curso de su evolución, y por otra par

te, las contribuciones mas recientes, las de los conoci

mientos aportados por la biologí a , sociología y la psico

logía en espeical que, apoyados en la experimentación y en 

la investigación, sirven de orientación clara y precisa pa

ra abordar la acción educativa en éste nivel. Sin embargo 

las teorías y realizaciones de los pedagogos que se han 

mencionado ofrecen puntos criticables y cuestionables, pre

cisamente por la falta de un fundamento psicológico firme o 

por apoyarse en concepciones superadas posteriormente. Obvia-
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mente que fué lógico que asi haya sucedido, dado el esta

do en que se encontraba la psicologia en la época que les 

tocó vivir (Bosch y cols. 1987). 

I.F. Contribuciones de diversas teorías psicológicas a la 

Educación temprana. 

Lo s avances de la psicologia en las Últimas décadas, 

han permitido un amplio concomiento del niño. Sobre la ba

se de la investigación y de la experimentación dicha cienci a 

ha estudiado l as crateristicas del desarrollo infantil en 

diferentes periodos de edad, asi como la de los diversos 

procesos y reacciones de su psiquismo. Los conocimientos 

alcanzados han sido incorporados a la pedagogia y a la di

dáctica del Jardin de Infantes actual que, en función de 

sus propios objetivos, los aplica a la teoria y a la prác

tica educativas. Bosch y colaboradores aclaran que l a con

tribución de la psicologia a la estructuración pedagógica 

y didáctica del Jardin de Infantes "no consiste en la in

troducción de métodos o ma teriales especicos, seno que la 

misma se halla p resen te en los fun damentos mismos que orien

tan toda la educación preescolar; es decir, en sus objeti

vos, en la organización y conducción de las actividades, 

en l a relación de la jardinera (educadora) con los niños, 

en las situaciones y estimules que s e le ofrecen a éstos" 

(1977). 

Además de los paortes de la psicologia evolutiva de 

Piaget y Wallon, se cuenta con la psicologia que desarro-
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lló Gesell acerca del crecimiento infantil, con las apro

ximaciones de la psicologia de la Forma o de la Gestalt 

que interpreta los procesos de la percepción, la psicolo

gia diferencial, que estudia las variaciones psiquicas in

dividuales; la psicologia social, que permite conocer las 

reacciones de los individuos en su interre lación, el li

derazgo y la conducta de grupo. Por otro lado la emotivi

dad del nino, sus reacciones instintivas, y su vida afec

tiva en particular en lo que se refiere a su relación con 

los padres, han sido principalmente estudiadas por el psi

coanálisis, que señala la importancia que revisten para el 

desarrollo psiquico ulterior los primeros años de la vida 

del hombre (Ibídem, 1977). 

Sigmund Freud formuló un a extensa f ilosof ia para ex

plicar el desarrollo de las neurosis en adultos y en qué 

forma se daba el desarrollo emocional de los niños (Papa

li a y Wendkos, 1985). Freud tuvo gran influencia en la psi

cologia infantil con su teoria psicosexual de las etapas en 

el desarrollo emocional infantil: etapas oral, anal, fálica 

y el periodo de latencia, los complejos de Edipo y Electra 

y los me canismos de defensa en la ninez intermedia. 

Asi mismo Erik Erikson, a lumno y discípulo de Freud 

tuvo un significativo impacto, aunque diferia en algunos 

aspectos de la teoria de Freud y la ampliaba en otros. Mien

tras que Freud insiste en los determianantes biológicos del 

comportamiento, Erikson se interesa por las influencias 
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culturales y sociales. Le dá especial interés al crecimien

to del yo, especialmente con la manera como la sociedad mol

dea su desarrollo. Erikson divide el desarrollo en lo que 

llama ''ocho edades del hombre" (1950, citado por Papalia y 

Wendkos, 1985), en las cuales se producen crisis que influ

yen en el desarrollo del yo y la forma en que se resuelven 

tales crisis determina el curso del desarrollo del mismo. Asi 

en la niñez se resuelven varias crisis: confianza básica en 

oposición a desconfianza básica, autonomia en oposición a 

vergüenza y duda, iniciativa en oposición a culpa y labo

riosidad en oposición a inferioridad (Ibidem,1985). 

I.G. La Educación Infantil Temprana. 

Un poco más contemporáneos que los Jardines de niños, 

se han definido "escenarios grupales dispuestos delibera

damente para producir cambios en el desarrollo de los ninos 

en edades entre el nacimiento y la edad de ingreso al pri

mer grado", lo que constituye a la Educación Infantil Tem-

prana (Evans, 1987). Esta definición puede incluir escue-

las, los Jardines de ninos y la mayoria de los Centros de 

cuidado Infantil cuyas funciones no se limitan al simple 

cuidado fisico. Dentro de éstas instituciones se encuentran 

las Guarderias, que en comparación con los jardines de ni

nos tienen una historia má s corta. 

Al ganar adeptos el movimiento de orientación infan

til en los Últimos años de la década de 1920 en Estados Uni-
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dos, hubo un auge de las guraderís. Varios centr os pusie

ron en práctica programas modelo, incluyendo la Guardería 

de Gese ll para la Orientación Infantil de la Universidad 

de Yale y varias más en diferentes ciudade s . En es tos lu

gares se llevaron a cabo los pr imeros trabajos importante s 

de invest igación educativa sobre e l de sarroll o y la educa

ción inf ant il, que prepararían el terreno para los proyec

tos de Intervención Temparana en la década de 1969 (Evans, 

1987). 

Una ilustración de la generalidad del concepto de guar

dería es e l siguiente programa típico de actividades para 

ninos estadunidenses de cuatro años de edad: 

- Llegada a inspección de salud, juego en el interior 

o en el exterior. 

- Baño y limpieza. 

- Música 

- Refrigerio 

- Descanso (puede incluir escuchar di scos, ver libros, 

etc.). 

- Juego libre en el interior. 

- Cuento 

- Baño y limpieza. 

- Juego en e l exterior y salida . (Farwel l, 1958; Green 

y Woods, 1965; Pitcher y Ames, 1964; citados por Ibi

dem, 1987). 

Este programa refleja varios aspectos en los que común-
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mente se hace énfasis en e l jueg o para promover el d e sa

rrollo sensor iomo tor y emocional, haciándose énfasis también 

en l a socialización bá s ic a y las necesidades fisicas del ni

ño. Tradici onalmente no se ha abor a do de ma nera explicita el 

as pecto de la prepara c iónacadémi ca , aunque por lo g meral se 

pone atenc ión al adiestramiento de l as habilidades de dis

criminación sensorial ge nera l y a las re spues tas s ociales 

necesarias para las actividades de aprendizaje en g r upo. 

Contemporáneamente a la aparición de las guarde r ias 

e n Estados Unidos, en otros lugares del mund o comenzaron a 

es t ablecerse institucione s de indole similar aunque l os fac

tores que propiciaron su o rigen era n de naturaleza diferent e . 
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CAPITULO II 

" El ideal de socialismo 

es grandioso y noble,y 

yo estoy convencido de 

q ue su realización es pcr

sible ... " 

-Henry George 

22 



CAPITULO II 

EL MOVIMIENTO KIBBUTZ 

II.A. Origen y filosofia del kibbutz y de su sistema edu

cativo. 

A fines del siglo pasado -óltirna década- y los pri

meros años de éste siglo, la historia registra el nacirrien

to de los establecimientos comunales fundados en Palestina 

por inmigrantes judíos . La mayoría de éstos inmigrantes 

procedían de Rusia y Europa del Este y encon traron en la 

vida colectiva la realización de sus suenos de renacimien

to sionist a y de sus ideales socialistas. A éstos estable

cimientos colect ivos se les denominó en hebreo "kibbutzirn" 

(que es el plural de "kibbutz" que significa grupo, ver 

Anéxo 7 para g losario de términos). 

Al poco tiempo de establecidos estos grupos colecti

vos empe zó a crearse y organiza r se una forma de educación 

colectiva dentro de ellos . La forma en que surgió el sis

tema educativo tiene corno antecedentes los mismos factores 

que dieron lugar a la consecución de lo s idea les colecti

v os , y la necesidad de una educación conforme a é ste esti 

lo de vida. El kibbutz se creó corno un resultado de un mo

vimiento de rebelión por grupos de hombr es y mujeres jóve

nes educados de Europa oriental. Inmigrando a Palestina se 

rebelaban cont ra la soci eda d que los trataba corno ciudada

nos de segunda y tercera clase. Formando comunidades econó-
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micas se rebelaban contra la injusticia social y econó

mica. Se rebelaron contr a la vida urban a miserable, la 

vida del "gheto", regresando a la naturaleza, a la tie

rra. Finalmente se rebelaron e n contra de sus propias fa

milias, la desigualdad de sexos, la autoridad absoluta 

del patriarca familiar y muchas otras injusti cia s perci

bidas. De aqui emergió la idea y el ideal de vida en Pa

lestina que combinaba un nacionalismo tradicional judio 

con socialismo, Marx con Tolstoi, respet a ndo a l a tradi

ción pero rebelándose contra la propia familia y su es

tructura (Rabin, 1961, citado en Kaplan, 1961). 

Los primeros kibbutzim que nacieron a principios de 

siglo, eran exclusivamente agricolas, pero hoy en di a mu

chos fabrican una larga linea de productos, desde muebles 

de alta calidad hasta plásticos, madera terciad a y formái

ca, equipos electrónicos y herramientas de precisión. Su 

economia doméstica está a ltamente mecan izada. Los produc 

tos agricolas e industriales se e xpo rtan en grandes canti 

dades . El kibbutz vi ene a ser un extraordi nario experimen 

to basado en un socialismo voluntario. Es un poblado donde 

la propiedad es común a todos, sus miembros no tienen suel

do, sus necesidades son satisfechas por la comuna , el co

medor es comunal asi corno la lavanderia, enfermería con 

personal, educación insti tucionalizada, inclinaciones cul

turales, deportes, entretenimientos y vacaciones, todo su

plido por el kibbutz. Todo el trabajo a realizar se asigna 
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a través de un comité de trabajo y de esta manera los pro

blemas de producción y distribución son afrontados en una 

forma esencialmente diferente a como lo hacen las socieda

des capitalistas y correspondientemente , muchas formas so

ciales y culturales han sido creadas y difieren alas tra

dicionales (Centro de Información de Israel, 1971). 

Los fundadores tenian el ideal de crear una nueva so

ciedad basada en igualdad y justicia, uan sociedad que se

ria responsable del bienestar económico, social y cultural 

y psicológico de cada uno de sus miembros. Este pensamien

to coincide con las ideas renovadoras de Rousseau que plan

teaba la necesidad de formar un nuevo hombre para una nue

va sociedad, y con las aportacones de los educadores de la 

nueva escuela. Como lo señala Diamond (citado por Bettel

heim, 1970): 

El método colectivo de eduación del nino repre

senta un rechazo a la familia, con particular 

referencia a los role s paternales ... Se sentia 

que la familia en si tenia que ser disuelta pa

ra asi poder criar al "nuevo judio" ... (Los fun

dadores del kibbutz) estaban movidos por el de

seo de crear una nueva generación que seria "nor

mal", "libre" y "humana", sin que estuviera en-

suciada por el exilio ... No se creían ellos mis

mos dignos de criar o educar tales niños dentro 

de los limites de sus propias familias nucleares 
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y no se atrevian a confiarse esa tarea." 

El nombre del kibbutz al que se refiere este reporte 

es Deganya Beth. En 1908 un grupo de pioneros establecie

ron un asentamiento en el Valle del Jordán justo al sur 

de el Lago Kinneret (o Mar de Galilea) en el cual la pro

piedad era poseída comunalmente, el trabajo era organiza

do colectivamente y los arreglos de vivienda eran comparti

dos. Se le llamó a éste establecimiento "Deganya", palabra 

hebrea que significa "flor de sembradío", y desde este mo

desto comienzo el movimiento kibbutz se desarrolló. 

Con el paso del tiempo al ir creciendo en núme ro y ex

tensión, doce años más tarde, en 1920, hubo necesid ad de for

mar otro asentamiento al sur delos terrenos de l primer asen

tamiento. Fué entonces que se le denominó al primero Dega

nya "Alef", cuya traducción seria Deganya "P rimero " o "A", 

y al segundo Degnya "Beth", significando Deganya " Segundo" o 

"B". 

Siendo Deganya Alef el primer kibu tz establecido en Is

rael (en ese entonces, Palestina), al estudi ar su desarrollo 

se puede conocer en sus orígenes los si stemas de trabajo, vi 

vienda, soci alizaci ón y eduación . En Deganya los miembros ~n 

hebreo, denominados k ibbutzkniks) no querían ninos e n suco

muni d ad . La mayoría de los fu ndadores no querían siquiera 

casarse, porque temían que los niños fueran a separar a la 

familia del grupo , temían que la camaradería que poseían se 

viera afectada por ello. Por esto se propuso mu y seriamente 
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que todos los miembros se comprometieran a si mismos a no 

casarse en por lo menos cinco años después de haberse unido 

al kibutz, porque "viviendo como lo hacemos ... ¿Cómo podremos 

tener hijos?" (Baratz, 1954, citado por Bettelheim, 1970). 

Cuando nació el primer nino en el kibbutz nadie supo 

que hacer con el. Las mujeres no sabian como cuidar bebés 

pero eventualmente comprendieron qeu no podian continuar asi ' 

habiendo ya cuatro niños en el kibbutz y decidieron que de

bian hacer algo alrespecto. Esto era un problema serio pues 

las mujeres no podian trabajar y cuidar de los niños al mis

mo tiempo. Se discutio si cada madre debia cuidar a su pro 

pia familia y no ocuparse en nada más, lo que a los hombres 

no parecia del todo bien. Las mujeres no estaban dispuestas 

a renunciar a su aportación al trabajo comunal ·y a la vida 

colectiva por lo que alguien propuso que el kibbutz debia 

contratar los servicios de una enfermera. 

Finalmente se eligió a una jovencita para que cuidara 

a todos los niños y se le asignó una casa en donde los ni

nos pasarian el tiempo mientras sus madres trabajaban. Asi 

fué como este sistema se desarrolló y fu é posteriormente 

adoptado en todos los kibbutzim, con la diferencia que en la 

mayoria de ellos los niños dormian en "la casa de los niños', 

y en Deganya lo hacian en las casas de sus padres. 

Un punto digno de cuestionarse es el hecho de que éste 

grupo fundador, tan interesado en crear una nueva forma de 
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vida, no pensó en planear su propia continuidad previen-

do para la próxima generación. Esto pudiera haber sido re

sultado de ése rechazo que éste grupo manifestaba contra la 

familia y el tener hijos implicaba convertirse en aquéllo 

que precisamente estaban tratando de disolver mediante una 

nueva forma de vida con ausencia de roles familiares, de

sigualdades entre sexos y considerándose todos camaradas 

constituyendo el kibbutz una gran familia. Sin embargo, filen

do éste sistema la pauta para una filosofía educacionalmuy 

definida teniéndo el propósito no solo de establecer una 

estructura económica nueva sino de crear a un nuevo hombre, 

al aparecer el primero de estos nuevos hombres en la forma 

de un niño recién nacido, fué visto como una molestia para 

todos excepto para su madre y posiblemente su padre. Las ra

zones de ésta extraña contradicción descansan en el origen 

psicológico del movimiento. 

11.B. origen psicológico del movimiento Kibbutz. 

Esencialmente el kibbutz tuvo dos fuentes principales 

que lograron su fundación. En primer lugar hubo el deseo de 

sus fundadores de repudiar su existencia en los ghettos de 

Europa central, y secundariamente hubo el deseo de crear una 

nueva forma de vida en la que una vez había sido la tierra 

natal de los judíos (Bettelheim,1970). 

E~ta joven generación inició un movimiento que provocó 

una revuelta en contra de las familias autoritarias dentro 
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de las cuales éstos jóvenes de clase media esencialmente 

crecieron, y en contra de la enseñanza autoritaria del Li

ceo alemán al cual asistían la mayoría de ellos. En reali

dad lo que buscaban era una forma de vida más auténtica, 

más cercana a la naturaleza (Laqueur, 1962). 

Todas éstas ideas atrajeron a la juventud judía del 

ghetto, quienes se rebelaron a las más obligadas tradicio

nes de sus padres y al sistema religioso educativo que era 

enormemente más opresivo que cualquier escuela alemana. Sus 

ideas acerca de una emancipación les llegaron de Alemania, 

en la forma de la ilustración alemana, socialismo en su fi:>r

ma Marxista, aún su lengua, el yiddish, estaba basado en ale

mán medieval. La forma en que los fundadores del kibbutzcom

binaron su ideología de rebelión contra el modo de vida de 

sus padres con socialismo, sionismo y un énfasis Tolstoia

no en las virtudes de la vida en el campo, fué sin duda al

guna algo único propio de ellos. 

Una vez establecidos en Palestina, sus vidas diarias y 

su trabajo tuvo que someterse a los ásperos acontecimientos 

políticos y económicos. Sin embargo eran más libres de como 

formar su vida dentro de la comunidad y una vez que hubo ni

nos tuvieron una mayor libertad de organizar la experiencia 

del niño de tal manera que é ste creciera para realizar los 

sueños de sus padres. 

Parte de la existencia del ghetto a la cual los funda

dores delkibbutz reaccionaron fué a la estrechez de la vida 
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familiar que a ellos les parecia exenta de libertad. De

bido a que toda la vida en sus hogares se centraba exclu

sivamente en la familia, no existiria una familia asi en 

el ' kibbutz. De igual manera debido a que los roles de hom

bres y mujeres eran desiguales en las familias de donde pro

venían, los sexos serian completamente iguales en el ki

bbutz. Lo que se enfatizaba aqui, de acuerdo a Spiro (19-

75), era la "tragedia biológica" de las mujeres, pues co-

mo la mujer debía tener y educar ninos, tenia muy poca opor

tunidad de tener expresiones culturales, politicas y artís

ticas. Lo que necesitaba era ser liberada de ésta respon

sabilidad absorbente de tiempo, asi como de otros deberes 

domésticos cmo eran limpiar, cocinar, y lavar ropa, para 

asi poder ser igual a los hombres. 

También reaccionaron al hecho que la familia del ghe 

tto asechada por la pobreza constatemente estaba inmensamen

te preocupada con los valores religiosos, así como las pose

siones terrenales. Por ello ni la religión, ni el materia

lismo existirían en el Kibbutz. Asi, desbaratando la estruc

tura familiar y haciendo lo posible por conseguir una com

pleta igualdad entre sexos, ésto era parte de un deseo muy 

grande por obtener igualdad en todas las cosas. 

El explotado trabajador de Europa, en su devoción al so

cialismo temprano, contendió por conseguir igualdad econó

mica, política y social. El judío socialista, quien se sin

tió listo al fin para romper las cadenas forjadas por siglos 
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de desigualdad social, económica y politica, sabia que no 

era solamente ésto lo que lo habia mantenido en su posición 

degradada. Supo que era igualmente restringido por su juda

ismo, por las demandas deficientes de su religión rigida, por 

la adherencia estricta de sus padres a las tradiciones y ri

tuales judios. Y si el judio era mujer, ella se sentia aún 

más degradada por una religión que requería de los hombres 

agradecer a Dios cada día por no haberlos creado mujeres. 

Probablemente fué este rechazo ritual de la feminidad 

por parte de sus padres y su propia glorificación de las ta

reas masculinas, lo que influyó en la primera generación ki

bbutziana para considerar el trabajo del hombre igualmente 

preferible que el de la mujer, incluyendo el trabajo de edu

car niños. Así el movimiento kibbutz era también una revuel

ta judía particularmente en contra de la degradación de la 

mujer y en favor de la igualdad. Es por és t o que las muje

res del kibbutz, mucho más que los hombres, fueron las que 

insistieron que las funciones de ten e r y criar hijos no de

bían interferir con su iguald ad absoluta con los hombres. 

Por ello la mujer del kibbutz busca su satisfacción más 

profunda no en sus hijos (como su madre lo hizo), sino en sus 

contemporáneos, hombre y mujer. Lo mismo el hombre del ki

bbutz encuentra en sus amigos kibbutzniks muchas satisfac

ciones emocionales que el padre del ghetto buscó en el ape

go a sus hijos, solamente que éste profundo afecto hacia sus 

compañ e ros depende en la participación completa en la empre-
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sa común requiriendo igualdad en la forma en que uno viva 

diariamente. 

La misma opinión de !agente del kibbutz señala las ex

presiones a éste respecto. Bettelheim (1970), menciona el 

comentario de una veterana del kibbutz que trabajó comome

tapelet (palabra hebrea para educadora) con ninos pequeños 

"Afrontémoslo, el kibbutz no fué hehco para ninos, sino pa

ra hacernos libres". Con ésto no se refería a algo abstrac

to, sino a la libertad de vivir de tal manera que ningún 

kibbutznik, hombre o mujer, se perdiera de ninguna de esas 

satisfacciones emocionales que proporcionan una vida dedi

cada esencialmente el uno al otro más que a sus hijos. Por 

ésta razón en ciertos kibbutzim de determinado movimiento 

no permiten a los niños dormir en la casa de sus padres, si

no prácticamente desde el nacimiento duermen con sus compa

ñeros de edad en la "casa de los niños" conviviendo con sus 

padres sólo tres o cuatro horas al día. 

Por otro lado los kibbutzniks tenían la profunda con

vicción de que el impacto paterno era lo que causaba el dis

turbio emocional frecuente en los hijos. Es aqui donde el 

kibbutz encontró una salida a ésto, las madres no estaban 

dispuestas a dar a sus hijos tanto de si mismas como sus 

propias madres les habían dado, asi no pedirían por mucho 

menos ser correspondidas. Todas sus ansiedades serian re

sueltas con el hecho de dar a sus hijos al cuidado de las 

metapelets (educadoras), quienes darían de si mismas menos, 
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y cons ecuentemente demandarian mucho menos ser correspondi

das. Estas metapelets no devorarian a su hijo como su madre 

lo habia hecho, ellas incluso lo protejerian del peligro que 

ella, en su deseo de hacer las cosas de diferente forma que 

su madre, pudiera traerles siendo una mala madre. Asi, los 

niños no sufrirían sino gnarian, ya que tendrían una vida 

satisfactoria viviendo con sus compañeros de edad. Querién

do lo mejor para su hijo y sintiéndose convencida que es in

capaz de ofrecérselo, la madre ayudó a desarrollar y más tar

de abrazó vehementemente éste nuevo sistema de educación. 

Rapaport (1958), cuya experiencia en el kibbutz data de 

los primeros dias de el movimiento, señala que de las expli

caciones que han ofrecido los kibbutzniks a este respecto, 

... "quizá la única incorrecta históricamente y relativa a 

los hechos precisos es aquélla concerniente a la necesidad 

económica que demandara a las mujeres trabajar como los hom

bres ... para que surgiera ésta educación comunal y económica." 

En la opinión de Bettelheim (1970) el propósito de los 

kibbutzniks en argumentar ésta necesidad es el de acallar 

su culpa de rehusar cuidar personalmente a sus hijos, estan

do dispuestos a hacerlo colectivamente. En todo ésto hay aún 

otro elemento contribuyente. Cuando se hizo la decisión de 

confiar tantas funciones paternales a la sociedad que habían 

construido, el deseo fué remover todas aquéllas relaciones 

que pudieran interferir con el amor de los hijos a sus padre~ 

tod aquéllo que pudiera crear hostilidad en el niño,o aún am-
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bivalencia hacia sus padres. De ésta manera padre e hij o 

tendrían solamente tiempos de convivencia agradables. 

Spiro (1975), ha discutido ampliamente que éstos de

seos eran centrales en conformar sus planes cuyo objetivo 

era que toda educación debia confiarse a las metape lets, 

y el tiempo que los niños pasaban con sus padres debia con

sistir en su totalidad a lo que en Estados Unidos llamari an 

"tiempo de diversión". 

Debido a que éste sistema educativo en sus inicios no 

fué planeado muchos errores se cometieron, y como los ni

nos no fueron bien recibidos del todo, éstas comunidades, 

una vez que aparecieron los niños, determinaron darle un a 

nueva forma y orientación al sistema educativo de acuerdo 

a los ideal es del kibbutz. Como los niños no debian inter

ferir con la vida del kibbutz, la prime ra solución fué or

ganizarles su v ida d e tal forma que f uera una r é plica en 

miniatura del kibbutz, en donde habría una sociedad de ni

ño s d e absoluta igu a ldad estando cada indiv iduo sujeto a las 

normas del grupo. 

II.C. Principios y desarrollo del sistema educativo del ki

bbutz. 

Uno de lo s valores c e ntrales de la ideologi a del kib

but z era que a cada quien debia de dársele de acuerdo a sus 

necesidades. Pero ésto no fué cierto para los niños, quie

nes por un tiempo fueron todos tratados iguales. Asi, todos 
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los bebés eran alimentados con la misma cantidad de comid~ 

una porci6nsugerida por el doctor como "normal", ya sea que 

el bebé la quiziera o no. De ésta forma los niños, se espe

raba, serian mits "iguales" que los adultos, ya que se asumia 

que sus necesidades eran iguales. Tomó un tiempo para que 

tales prácticas fuer a n transformadas, finalmente los niños 

comenzaron a ser alimentados de acuerdo a sus necesidades 

en particular. 

Como los adultos no confiaban en ellos mismos para la 

educación de sus hijos, al principio descansaban por com

pleto en el consejo de sus médicos. Cualquier cosa que és

tos decian, asi eran tratados los niños, hasta que compren

dieron que ésto estaba haciendo infelices a sus hijos. A és

te r especto , a Bettelheim un educador del kibbµtz le comen

tó que en el kibbutz de é l fué camb ia do el sistema cuando 

su hija abandonó el kibbutz por causa de ésta experiencia 

temprana desagradable (Be ttelheim, 1970). 

Poco a poco tras analizar los errorres del sistema y 

proporcionando la solución más conveniente de acuerdo al 

pragmatismo caracteristico del kibbutz fué desarrollándose 

y madurando dicho sistema educativo. 

La población de niños crecia de manera lenta, sobre 

todo en los kibbutzim má s radicales, quienes tomaron la vi

da comunal aún más seri a mente. Henrick Infield (1944) re

porta que en 1936, cuando la poblaci6nde sesenta y cinco 
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kibbutzim era de 6,988, habia únicamente 646 niños, o menos 

del diez por ciento, en una población jóven de edad y com

puesta por personas que se encontraban en la etapa más ópti

ma de procreación. Por casi diez adultos, de entre 18 y 30 

anos, habia solamente un niño. Y en los kibbutzim más radi

cales, denominados de izquierda o más apegados al comunismo, 

habia solamente un niño por cada quince adultos. 

Cinco anos anteriores a ésa fecha, en 1931, el porcen

taje predominante de niños en los kibbutzim era únicamente 

del 4 por ciento. Aparentemente los kibbutzniks empez a ron a 

tener hijos en número más grande cuando su sistema de criar 

niños fué más firmemente establecido y pudieron ser capaces 

de tener hijos sin que su libertad se viera afectada. De és

ta manera más niños comenzaron a nacer en el kibbutz entre 

los años 1945 a 1950, aunque aún hoy dia el tener muchos hi

jos es la excepción . Esto es asi a pesar de que el tmerlos 

se ha convertido en un elemento fundamental para la sobre

vivencia del movimiento, y a pesar de no representar ningún 

problema económico para los padres. 

Actualmente el sistema educativo parece estar bien es

tablecido, sin embargo se pueden observar cambios eventual

me nte, y muy probablemente en el futuro continuarán presen

tándose más cambios. 

Debido a que en el kibbutz en sus origenes se tenia una 

profunda convicción de que su sociedad es una sociedad jus-
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ta y buena, rara vez hubo dudas acerca de si el sistema edu

cativo fuera bueno para los niños. Por ello aún habiendo una 

disensión entre padres y cierta metapelet, solamente el pro

blema queda reducido a un circulo pequeño de gente y nunca se 

extiende a la educación como un todo. 

El sistema educa tivo es visto como parte de una socie

dad entera que es plenamente aceptada, y como señala Bettel

heim (1970) "cualquier sistema educativo es un aspecto sig

nificativo de la sociedad", en donde también influyen las 

opiniones de los padres acerca de ésa sociedad. En el kib

butz, tanto los padres de los niños como el educador ve al 

sistema educativo como una parte integral de la única socie

dad que les permite a ellos y a sus hijos satisfacer susmás 

profundas aspiraciones. 

Los niños del kibbutz crecen en una comunidad con gran

de solidaridad y unidad, en donde existe un alto grado de 

opinión colectiva en lo que respecta a todas las cuestiones 

esenciales de la vida en comunidad. Esta solidaridad en nin

gún otro lado se refleja y se hace más evidente que en la 

educación del niño. Los kibbutzniks podrán discutir conpres

teza y estar con frecuencia insatisfechos con las metapelets, 

pero a pesar de la peor educadora y de tener el peor desa

cuerdo entre metapelet, maestro y padres, siempre están de 

acuerdo, como lo está todo aquél cercano al niño, en cuanto 

a principios y fundamentos se refiere. Todos concuerdan en 
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que la v.ü:ia:, organización e instituciones del kibbutz son 

substancialmente como deben ser, aún cuando ciertos deta

lles necesiten mejorarse. 

La cooperación substancial que se encuentra en el ki

bbutz, a pesar de las reservas personales entre padres, co

munidad y educador, puede existir solamente cuando en esa 

sociedad el concepto de opinión colectiva es el ideal uni

versal. Esto incluye aceptación de largo alcance de part e 

del individuo del derecho comunitario de formar su prop ia 

vida y la de sus hijos. Se puede considerar al kibbutz co

mo una extensión del sistema familiar, quizá la extensión 

más grande que existe, pero diferente debido a que la in

fluencia de los padres sobre sus hijos es limitada, y simi

lar al siste ma familiar en cuanto a propiedades compartidas 

y mutua ayuda en la adversidad, en la responsabilidad abso

luta que cada miembro siente por el bienestar de todos los 

demás miembros y demás características propias de la familia. 

II.D. Estructuras Institucionales de Cooperación inter-ki

bbutz y Movimientos que integran 1a Federación kibbutz. 

Antes de comenzar a describir las características par

ticu lares del kibbutz Deganya Beth, es importan te conocer las 

estructuras institucionales de cooperac ión entre kibbutzím 

que se han desarrollado, las características de los movimien

tos, su relación con los partidos políticos y ciertas activi

dades que realiza la Federación de Movimientos de Kibbutz pa-
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ra tener una comprensión más amplia en cuanto a éste sis-

tema de vida se refiere. 

-Durante los ochenta anos de historia del kibbutz, tres 

estructuras institucionales de cooperación inter-kibbutz 

han surgido: el movimiento, la región, y la Federaciónde 

movimientos kibbutz . Cada una de éstas estructuras ofrece 

tremendos recursos al kibbutz individualmente y en la re-

lación resultante, cada una de estas estructuras obtiene 

va r ios grados de influencia sobre los kibbutzim en parti-

cular y sus respectivos miembros. 

Los casi ya 300 kibbutzim israelíes están organizados 

en cuatro movimientos nacionales . Cada movimiento está afi-

liado a un partido político particular. El movimiento más 

grande es el Tnuat Hakibbutzit Ha Meuhedet (El movimiento 

Unido de Kibbutz), que está afiliado con el Partido Laboral 

de Israel y tiene cerca de 180 kibbutzim como miembros. El 

Kibbutz HaArtzi (kibbutz Nacional) es otro Movimiento af i-

liado con el partido marxis ta MAPAM y tiene cer ca de 90miem-

bros. El movimi e nto Kibbutz HaDati (Kibbutz Religioso) está 

afiliado con el partido Nacional Religioso y cuenta conapro-

ximadamente 20 kibbutzim miembros. Y por último el grupoAgu

dat HaKibbutzim (Kibbuzim del Poalei Agudat Israel) afiliado 

al partido estrictamente rel igioso Poalei Agudat y tiene 4 

miembros kibbutzim. 

Cada movimiento juega un papel paternal en crear y sos-
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tener a sus kibbutzim. Ofrece ayuda fin ancie ra, reclut a per 

sonal y provee asesoria sobre los diversos aspectos de la 

existencia del kibbutz. Esta ayuda es particularmente impor

tante para los kibbutzim nuevos o financieramente atribula

dos y crea una dependencia filial fuerte de parte del kil:butz 

miembro . En los kibbutzim más establecidos, por otro lado, 

la asistencia es aceptada con prontitud, aunque ha habido 

una tendencia de soltarse del control paternal del movimi e n

to (Golomb, 1981). 

Asimismo cada movimiento tiene sus instituciones cen

tral es que proveen un amplio rango de serv icios a los ki

bbutzim miembros y frecuenteme nte los representa ante lo s 

cuerpos gubernamentales e internacionale s. Estas institu

ciones están controladas por consejos elegidos por los ki

bbutzim miembros y con personal formad o por kibbutzniks. A 

fin de poder llenar los puestos en las instituciones hay una 

oficina central de personal que tiene el poder de r ec luta r 

un cierto porcentaje de cada kibbutz y emplear a estos ki

bbutzniks por un periodo de unos cuantos dias a cuatro anos 

dependiendo del trabajo a realizar. Debido a que tales se

lecciones de personal frecuentemente crean tensión e ntre el 

kibbutz y el movimiento paterno, e l principio de reclutam~n

to es aceptado como un medio necesario y democrático de mane

jar las instituciones centrales (Golomb,1981). 

Para el kibbutz reclutado en &stas instituciones, el 

trabajo representa mayores retos profesionales y una oportu-
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nidad de ensanchar sus horizontes culturales. Como todo "tra

bajo externo" el salario del kibbutznik entra al kibbutz del 

cual él es miembro, el cual a su vez lo mantiene mientras se 

encuentr a trabajando fuer a del establecimiento colectivo. 

Es en éste campo laboral, precisamente, que los psicó

logos han estado desarrollando su labor profesional, siendo 

empleados en estas inst ituci ones centrales que dan servicio 

a un grupo d e terminado de kibbutzim, así como también den

tro de los consejo~ reg i onales que proveen a los kibbutzim 

de cierta localidad de diversos servicios municipales, de 

defensa, actividades culturales, educativas, etc. Estos con

s e jos regionales son dirigidos por representantes de diver

sos asentamientos agrícolas de la región y proveen además 

de las funciones ya mencion adas , seguridad, representación 

de necesidades locales ante el gobierno, organización social 

y diversas actividades para grupos de todas las edades den

tro de la población. 

Una estructura paralela al consejo es el Complejo In

dustrial Regional el cual proporciona servic ios que el ki

bbutz por si solo no podría finan c iar internamente. La exis

tencia de actividades culturales y económicas regionales 

traspasa las barreras entre movimientos y tiende a inte

grar a un punto más avan z ado a los kibbutzim en una cultu

ra separada peculiarmente dentro de la sociedad Israelí. 

A pesar de que el movimiento Kibbutz tiene orígenes 
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históricos únicos e ideologias originales, laspresiones de 

las realidades económicas y politicas han oscurecido las di

ferencias entre los movimientos. En cada uno hay grandes y 

pequeños kibbutzim con agricultura como con industria. Asi

mismo, los crecientes sentimientos anti-kibbutz por parte 

del resto de la sociedad han f ortlecido los rasgos comunes 

entre los movimientos. Y entre tanto que se mantiene un al

to grado de interacción con el resto de la sociedad Israe

li, los movimientos de kibbutz tratan de preservar la "con

tra-cultura" particular del 4 por ciento de la población Is

raeli. 

En general todos los kibbutzim tratan de mantener los 

principios principales que muchas veces se han modificado 

por la experiencia y las circunstancias. Estos principios 

que aún permanecen son la dedicación a la construcción de 

un hogar nacional judio; la agricultura vista como la base 

primordial económica para existir; una comunidad fraternal 

lo suficientemente pequeña en la que el contacto cara a ca

ra y la familiaridad permitan la aplicación del principio 

"de cad a quien de acuerdo a sus habilidades y a cada quien 

de acuerdo a sus necesidades"; la vida comun a l en la cual 

una práctica e ideologia común, de cidida por la mayoria, 

prevale zca, pero donde la s necesidades individuales y las 

minori as son consideradas en tanto que no choquen con la co

hesión de la comunidad; una vida basada e n cooperación, igual

dad, justicia y razón, libre de competencia, propiedad pri-
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vada, explotaci6µ diferencias en los estatus de hombres y 

mujeres, y otras prácticas fundadas en apasionamientos o 

prejuicios religiosos, moralistas, convencionales o simple

mente irreflex ivas y no cientifícas (Rapaport, 1958). 

La mayoría de los kibbutzim en Israel están organiza

dos sobre una base nacional. Las Federaciones de kibbutz 

nacionales pertenecen al Centro de Agricultura, el cual es 

parte del Histadrut, esto es , la Federación general del Tra

bajo Israelí. Cada kibbutz tiene una cierta autonomía en el 

movimiento kibbutz y en las asociaciones nacionales. Los su

per-cuerpos no interfieren con las operaciones diarias de 

cada kibbutz en particular (Kerem, citado por el Centro para 

Estudios de Kibbutz, 1987). 

II.E.Organizaci6n gubernamental del kibbutz. 

Generalmente un kibbutz comienza con un núcleo de gente 

j6ven del mismo grupo, o de un a misma área , o de una misma 

ci udad o país fuera. Este grupo nuclear recibe designada por-

ción de terreno por parte de las autoridades de habitación. 

Los indi viduos que quieran unirse a éste grupo nuclear pos 

teriormente, tienen que solicitar al grupo la membresia y de

ben ser aceptados por mayoría de votos. 

En Deganya Beth, como en los demás k ibbutzím, existe una 

democracia pura. El cuerpo d e gobierno del kibbutz es la Asam

blea General, la cual es muy parecida a las asambleas de la 

anti gua Nueva Inglaterra, en la cual cualquier ciudadano po-
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podia venir a expresar sus puntos de vista, agravios y le

vantar polémicas. La Asamblea se reúne una vez por semana 

y todo miembro del kibbutz mayor de dieciocho anos y que ha 

sido aceptado como miembro, puede venir y dar su voto en és

tas juntas. 

Una de las funciones de la Asamblea general es aprobar 

las solicitudes de membresia en el kibbutz. Un prospecto de 

miembro tiene que ser un candidato por un periodo de un año 

antes de que su solicitud sea sometida a votación. Después 

de que una persona ha vivido en el kibbutz por un año, los 

miembros ya conocen lo suficiente e intimamente al candida

to y cuando el comité de membresia recomienda a un candidato 

para ser aceptado como miembro, la Asamblea general como una 

regla acepta su opinión. 

Además de tratar solicitudes de membresia, otros temas 

pueden ser discutidos, acerca de todo lo concerniente a la 

vida de kibbutz, mientras hayan sido anotados en la agenda 

y anunciados deantanano para que los miembros con especial 

interés en el tema se aseguren de asistir. La Asamblea gene

ral es la suprema autoridad en el kibbutz, pero obviamente 

no puede tratar con todos los detalles de las actividades 

diarias. El trabajo de supervisar las funciones cotidianas 

de la comunidad está dividido entre los oficiales elegidos 

del kibbutz y los diversos comités. 

Los asuntos cotidianos del kibbutz son tratados por los 
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comités elegidos siendo el principal la Secretaria. Esta por 

logene r a lo generla incluye al Secretario general (que corres

pond e a l alcalde en comunidades mas sofisticadas), al Tesore

ro (qu ien es tambi é n el representante general del kibbutz en 

el pueblo) , alAdministrador de agricultura y ganado, al Coor

dinador de personal (quien asigna a los miembros a trabajos 

que me jor se adecáen a sus deseos y a las necesidades del ki

bbutz), y al Presidente del comit é de educación, y al Admi

nistrador industrial. 

Cada una de éstas personas está a cargo de un comité 

elegido para tratar detalladamente con una tarea en parti

cular. Asi el coordinador de personal está asociado con un 

comité de trabajo, el Administrador de agricultura y ganado 

con un comité de produccióny frecuentemente, el Tesorero con 

un comité de finanzas. Hay un comit é de educación, un comité 

para actividades culturales, y uno para problemas personales 

de los miembros y para atacar cuestiones acerca d e la leydel 

kibbutz. Estas responsabilidades son en la mayoria de los 

casos tareas de tiempo completo. No hay recompe nsa monetaria 

en cualquier quehacer y los titulares son rotados para pre

venir el surgimiento de una clase dominante. Sin embargo aun

que ésto se procura, se hace dificil en ocasiones debido a 

la necesidad de conocimi e nto técnico y experiencia , y algu 

nos oficiales, inevitab l emente, son mantenidos en el puesto 

por periodos más largos de tiempo. 

Para ilustrar como es que funcionan estos comités, se 
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puede describir como trabaja, por ejemplo, el comit é de vi-

vienda. El presupuesto del kibbutz permite que se constru-

yan nuevas viviendas en determinado número solamente, en un 

ano determinado . También es trabajo de éste comité decidir 

quien va a aocupar las nuevas viviendas y va a someter va

rios planes de construcción al kibbutz para que se elija de 

entre ellos. El comité de vivienda es responsable de las re

paraciones, pintura, y mantenimiento de las comodidades ele

mentales. 

En relación a los comités que tratan con los problemas 

de los miembros en particular, si un miembro decide estudiar 

algo, por ejemplo, éste no es solamente asunto suyo, concier

ne al kibbutz entero, porque el kibbutz paga los gastos, cuo

tas, etc., y lo libera de su lugar de trabajo regular. El in

teresado tiene que dirigirse al comité de Educación para adul

tos y comunicarles qué es lo que quiere estudiar y dóde. El 

comité entonces decidirá si el kibbutzpuede costear el man

darlo a la escuela, si el miembro en cuestión puede ser sus

tituido en su trabajo, o cuándo podría ser en el futuro, ys i 

ellos aprueban el curso o cursos que desea tomar. El comité 

no diría que no si el miembro dijera que quiere estudiar al

go puramenteabstracto, sino que querrían saber más acerca de 

cuáles son sus intereses y planes, y quizá le darían algún 

consejo si es que es dócil para é110. En el supuesto caso de 

que el comité no apruebe sus planes, puede siempre a pelar a 

la Asamblea general, la cual pediría al comit é die ra sus razo-
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nes por las cuales no aprobó la petición. Muy frecuentemen

te la Asamblea general gobierna al comité, aunque a veces 

regresa el asunto al comité para que vuelva a ser discuti

do. Siempre se procura mantener la democracia,una persona 

un voto, en las Asambleas generales donde se toma la últi

ma palabra (ver organigrama en el Anexo 3). 

El resto de los miembros trabajan en la producción agri

cola, industrial, en la enseñanza, talleres de reparación, 

mantenimiento, atendiendo la tienda de abarrotes, la coci

na y comedor comunales, jardines, lavanderia, enfermeria

clinica, oficinas e imprenta. Todos trabajan un promedio 

de ocho horas diarias, seis dias a la semana, en el caso 

de la gente mayor de 60 años trabajan dos horas menos y los 

menores de 18 años durante las vacaciones escolares traba

jan de 5 a 7 horas si es que la producción lo requiere. 

II.F. Ingresos y estatus de los miembros y gente no miembro 

del kibbutz. 

En el kibbutz no se maneja dinero en efectivo. Cada 

miembro reci be un slario de acuerdo a sus necesidades , c on

siderando el número de hijos, independientemente de qué ti

po de trabajo relice. Este salario lo in t eg r an "puntos" en 

e l supermerca do , tienda de aba rrotes , de ropa, zapatos o 

disposi c ión de d i ner o en efectivo si es que el ki bbutznik 

desea utili zarlo fuera del kibbutz y el servicio telefóni

co de cad quien es cubierto de éste salario de puntos,des-
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contándosele mensualmente directamente. El ingreso se de-

temina por una cantidad anual y puede incrementarse en el 

caso de que la familia aumente en nómero de hijos. De és-

ta manera, dentro del kibbutz no se ve circulante de di-

nero al adquirirse articulos o pagar la cuenta teléf onic~ 

sin embargo, cada miembro debe estar al tanto y cuidar que 

sus gastos no excedan al presupuesto que recibe. El pro-

pósito de que no se utilice dinero dentro del kibbutz es 

el de alejar lo más posible la idea de materialismo, pro-

curando igualdad para todos, lo cual en los inicios del mo-

vimiento kibbutz podia apreciarse significativamente. 

A través del tiempo, a medida que más miembros fueron 

incorporándose a los kibbutzim comenzaron a notar se dife-

rencias económicas entre ellos, no porque obtuvieran unos 

un salario más alto que otros, sino porque muchos de ellos 

llegaban con u~ capital ahorrado, heredado , o recibian ayu-

da de sus familiares que vivian fuera. 

Otro desvirtuamiento en los ideales del kibbutz fuéque 

tuvieron que recurrir a emplear obreros no pertenecientes 

al kibbutz, por no contar con suficientes recursos humanos 

dentro del mismo. Se ha llegado a contar con un 75 por cien-

to de empleados de fuer a del kibbutz y un porcentaje peque-

-no de gente miembros produciendo para que se siga mante-

niendo su economia. Esto ha sido una directa contradicción 

de los principios del kibbutz y ésta explotación ca pi ta-

lista de trabajadores de villas en desarrollo y pueblos 



árabes se ha convertido en un tema político muy delicado 

y un constante oprobio para los kibbutzniks . 

Los principios de igualdad y autonomía laboral son bá

sicos para la moralidad del kibbutz y su sistema. Desde 

sus inicios, los miembros creían en sostenerse a si mis

mos por medio de su trabajo productivo y otrogando digni

dad a cada miembro de la comunidad no importando cual fue

ra su trabajo desempeñado dentro del kibbutz . En térmi

nos marxistas, el kibbutz trató de evitar la "plusvalía" 

que daba a los capitalistas sus beneficios, esto es, la 

diferencia entre cantidades pagadas como salario al tra

bajador y la cantidad que el capitalista recibía por la 

productividad de aquél trabaj ador . A medida que se desa

rrolló el kibbutz, comenzaron a surgir distinc iones entre 

trabajo productivo y no productivo, entre la producción y 

todas sus ramas. Los kibbutzniks comprendieron que contra 

tar un maestro de mósica o los s ervicios de un dentis ta , 

por ej emplo , estaba violando el principiode aut osuficien

cia completa en una sociedad moderna. 

Para evitar la necesidad de contratar trabajadores de 

fuera, o por lo menos, minimizarla y aumentar la fuerza 

de trabajo del kibbutz, comenzaron a recibirse trabajado

res voluntarios. En los tempranos dias del kibbutz el "em

pleado" el kibbutznik que era enviado fuera del kibbutz a 

trabajar porque habia un excedente de trabajo y el kibbbutz 

no tenia ramas de producción suficientes para sostenerse a 
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si mismo. A medida que los kibbutzim comenzaron a estar 

más establecidos, enfrentaron una escasez laboral conti

nua, la cual fué solucionada con trabajadores temporales, 

quienes llegaban al kibbutz a probar por un periodo de tiem

po limitado y más importantemente, por grupos de jóvenes 

sionistas quienes trabajaban en el kibbutz durante sus va

caciones escolares. Estos jóvenes fueron educados en el 

idela sionista de construir el pais, especialmente el asen

tamiento agricultor judio. 

Con el establecimiento de el Estado de Israel en 1948, 

las fuerzas de Defensa Israeli introdujeron una forma es

pecial de servicio militar llamado Nahal (un acrónimo de 

Juventud pionera combatiente, en hebreo), en el cual gru

pos de soldados jóvenes pasaban parte de su servicio mili

tar trabajando en establecimientos front e rizos. Entre los 

grupos juveniles sionistas provenientes de las ciudades o 

demás paises y los grupos del ejército Nahal, decenas de 

miles de israelíes pasaron por los kibbutzim como trabaja

dores temporales. En Deganya Beth, cada año se recibe un 

grupo Nahal y un grupo Sela (otro acrónimo en hebreo, sig

nificando Estudiantes que trabajan y estudian) constitui

do por estudiantes provenientes de diferentes ciudades y 

que para obtener su diploma de preparatoria asi s t e n a l a 

escuela correspondiente a dar servicio al kibbutz y traba

jan dentro del kibbutz pagando asi con ello su educación. 

Además de éstos grupos, mil e s de inmigrantes nuevos par-
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ticiparon en Ulpan Kibbutz (curso intensivo de hebreo cam

biando con trabajo en el kibbutz) en donde aprendían el imo

ma y trabajaban un determinado nómero de horas a la semana. 

En Deganya Beth hasta hace unos años hubo Ulpan, pero debi

do a la aceptación de los grupos Nahal, Sela y Voluntarios 

decidieron dar por terminado el Ulpan. Los voluntarios lle

garon a los kibbutzim desde el ano de 1967 a raíz de la 

"guerra de los seis días" para dar apoyo al Estado de Is

rael. Aproximadamente una ola de 10,000 voluntarios judíos 

llegaron previamente en una hora de necesidad critica y 

coincidentalmente el conflicto bélico ocurrió durante las 

vacaciones escolares de Estados Unidos y Europa, lo que 

hizo posible tan alto nóme ro de voluntarios. Muchos kib

butzímaceptaron más voluntarios que los que se necesita-

ban porque sentían una obligación nacional el tratar de 

absorber tanto potencial de judíos inmigrantes como fue-

ra posible. 

Al principio los kibbutzniks no sabían que hacer con 

tantos, pero una vez que las puertas fueron abiertas a 

grandes nómeros de voluntarios del extranjero, los kib

butzim rápidamente se acostumbraron e incluso se hicie

ron dependientes de éste suplemento de trabajadores tem

porales. Más tarde fué cla r o que el 80 por ciento de los 

voluntarios que estaba n llegando a Israel cada año eran 

no judíos que llegaban al kibbutz por muchas razones. Al

gunos para experimentar la vida del kibbutz de la que ha-
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bian escuchado, otros para escapar dél invierno europeo, 

otros eran desempleados en sus paises de origen y otros 

simplemente se encontraban de turistas por todo el mun

do y al llegar a Israel vieron la posibilidad de descan

sar y a cambio de algunas horas de trabajo obtener, alo

jamiento y comida. 

Hoy en dia los voluntarios en los kibbutzim como en 

Deganya Beth representan una partida radical de lo que 

fueron los trabajadores temporales o residentes en el pa

sado, no teniendo la inención solamente de ayudar al ki

bbutz y a Israel, sino con razones muy personales. El ki

bbutz ve al voluntariado diferente del trabajo asalariado, 

porque el voluntario puede adpatarse a la vida del kibbutz 

plenamente, en tanto sus limitaciones con el lenguaje se 

lo permitan. 

El voluntario, como el miembro de Nahal o Sela, aunque 

no son miembros y carecen de ciertos privilegios que sólo 

los miembros poseen, come la misma comida que el kibbutz

nik, asiste a los mismos eventos culturales, participa en 

la vida del kibbutz tanto como sea capaz o lo desee. El 

voluntariado en este sentido, es una prueba de la expe

riencia del kibbutz y el primer nivel de posible absor

ción para pertenecer al kibbutz. 

Los voluntarios, como gente temporal, genralmente reci

ben las instalaciones de hospedaje más vi ejas e incómodas 

debido a que las habitaciones son asignadas sobre una base 
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de antigüedad y las habitaciones más nuevas son para los 

miembros más viejos dek jubbytz, quienes ya trabajaron to

da su vida para construir lo que los j6venes comienzan a 

disfrutar y ellos no pudieron por ser la generaci6n pio

nera. 

Los voluntarios trabajan en cierta áreas en donde a 

veces los kibbutzniks no trabajan porque los voluntarios 

son asignados a ciertas ramas que requieren muchos traba

jadores por la época del año, tales como las hortalizas y 

huertos. Sin embargo cuando un voluntario tiene un tiempo 

considerable de trabajar en el kibbutz, éste procura pro

veerle una rotaci6n de trabajos y encontrarle lugares de 

trabajo 'permanentes" que le proporcionen satisfacci6n. Los 

trabajos asignados a los miembros de Nahal y _Sela son por 

lo genral similares a los de los voluntarios. Además de 

recibir alojamiento y tres comidas al dia, pueden gozar de 

las instalaciones del kibbutz recreativas y culturales y 

reciben un poco de 'tlinero de bolsillo" suficiente para 

pagar pasajes de autobós cuadno deseen salir del kibbutz. 

En realidad dentro del kibbutz no cesecitan hacer gastos, 

ya que todo es suplido por el kibbutz, sin embargo tienen 

ciertas limitaciones limitaciones en cuanto a privilegios 

que reciben los miembros se refiere. 

Cuando un voluntario, por lo general judio, permanece 

por más de un ano trabajando en el kibbutz y contemp l a den

tro de sus planes quedarse más tiempo y posiblemente con-
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vertirse en miembro del kibbutz, su estatus deja de ser 

de voluntario para ser considerado "visitante•. Con ~sto 

obtiene una habitación particular, no colectiva como el 

caso de voluntarios, Nahal y Sela y adolescentes del ki

bbutz que comparten con dos o tres o más la misma habi

tación , recibe más dinero de bolsillo, puntaje en el su

permercado, servicio telefónico y com-0d.fdades que usualmen

te sólo los miembros tienen, como seria contar con aire 

acondicionado en el verano , por ejemplo. 

54 



CAPITULO 111 

Mirad cuán bueno y 

cuán delicioso es ha

bitar los hermanos 

juntos en armonia!" 

-El Rey David 
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CAPITULO 111 

EL KIBBUTZ DEGANYA BETH 

111.A. Descripción fisica de1 kibbutz. 

El kibbutz Deganya Beth tiene una construcción y 

distribución geográfica que vagamente semeja una unidad 

habitacional, con jardines e instalaciones, algunas de 

ellas similares a las de un club deportivo. 

Además del comedor comunal con capacidad para 800 

personas, hay un auditorio que incluye varios cientos de 

butacas y a la vez incluye un gimnasio equipado con can

chas de basketball y volley-ball. A unos cuantos metros 

del auditorio están dos canchas de tenis y una alberca 

semi-olimpica. Hay también un club, cuyo salón principal 

posee un bar, que en fin de semana los j óvenes convier

ten en discoteca, a veces es utilizado para dar alguna 

plática, tener juntas o para Si'J!'lplemente ir y leer el pe

riódico. 

Cerca de ésta área está la biblioteca de algunos mi

les de volumenes. Junto a ésta se encuentra la sinagoga, 

el templo religioso judio, que solamente es visitado pa

ra atender a alguna ceremonia en e speci al, pues el pensa

miento de la gente del kibbtuz no es religioso, más bien 

podría decirse que son anti-religiosos, coservando sola-
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mente las tradiciones más importantes de la religiónjudia, 

más que por práctica religiosa, por transmitir a sus hijos 

la identidad judeo-israeli. 

El resto de los edificios comunales caen dentro de 

tres ca tegori'as:.product i va (establos de vacas, graneros, 

fábricas y carpintería-relojería); de servicio (jardines 

de niños, instalaciones educativas, una cocina, una lavan

dería, un supermercado y una tienda general, una clínica 

y zonas residenciales. 

En la vida temprana del kibbutz el espacio privado 

era escaso. Los kibutzniks eran pioneros solteros de edad 

de alrededor de veinte años y eran alojados en tiendas de 

campaña o en dormitorios colectivos. A medida que fué pasan

do el tiempo se fueron organizando dormitorios por parejas 

designando pequeños departamentos con un pequeño cuarto co

mo dormitorio, y el baño se localizaba fuera de cada de

partamento individual. Hoy día las más modernas estructu

ras de vivienda, son pequeños departamentos con cuartos (u

no o dos o tres, según el número de integrantes en la fami

lia), cocineta, pequeña sala y baño. 

III.B. La familia en el Kibbtuz Deganya Beth. 

Quizá la tendencia más notoria en organizar la vivien

da en el kibbutz es la de conformar una familia nuclear. 

La educación. La eduación de los niños es colectiva duran

te el dia, pero en las noches los niños pasan la noche en 

la casa de sus padres con sus hermanos y hermanas , si es 
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que los ti e nen, hasta que alcanza la ed a d e 16 anos que 

abandonan la casa familiar para ir a vivr con companeros 

de su misma edad. Dos o tres adolescentes comparten un 

pequeño departamento, comenzando a vivir independiente

mente de sus padres. 

Aunque durante el dia la familia se encuentra en di

ferentes lugares, el punto de reunión para cada familia 

y todas las familias es el comedor comunal, especialmen

te a la hora de la cena. El desayuno y comida, aunque ca

da quien asiste al comedor, como lo hacen en diferente ho

rario, no les dá oportunidad de comer juntos. Las madres 

pueden disfrutar de un mayor convivio con sus hijos, pues 

no tienen que invertir tiempo preparando comida o lavan

do platos . 

Deganya Beth a diferencia de otros kibbutzim mantiene 

ésta tendencia de organizar la vida que delimite a la fa

milia nuclear. En otros kibbutzim pertenecientes a otras 

federaciones se han mantenido conservando viviendas sepa

radas para padres e hijos, tal como fué al inicio d e l mo

vimiento kibbutz, para evitar los típicos roles familiares 

que sus padres hablan mantenido. Vari o s kibbutzim han ido 

cambiando en dirección a organizar a l a familia nuc lear, 

sólo la federación Artzi no ha querido hacerl o . 

En Deg anya Beth donde la organi z a c ión d e v i v i enda es 

familiar lo s pact a res enc a rgan l a educ a ci ón y cu idado de sus 
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hijos desde temprano en la rnanana antes de irse a trabajar 

y los recogen en la tarde, después de dos o tr e s horas de 

terminar su trabajo. Esto es asi hasta que el niño entra 

al jardin de infantes, pues a partir de los cuatro años al 

terminar sus horas en el jardin, todos los niños regresan 

a sus casa solos, no siendo necesario q ue sus padres vayan 

a recogerlos. Algunos de ellos tienen ya su medio de trans

porte, una pequeña bicicleta, y sin dificultades llegan a 

s u s casas . Dentro del kibbutz, aunque todo está relativamen

te cercano, para trasladarse más rápido toda la gente posee 

una b icicleta, algunos una pequeñ a moto, la gente anciana 

un pequeño cochecit o in dividual motorizado. 

Los niños de edad escolar, al t erminar la escuela no 

v an a sus casa, sino a un " club" designado para n iños d e la 

misma edad, en donde pueden dedicarse a hacer sus tareas, 

a jugar con sus cornpaneros, a dormir una siesta, comer una 

botana, etc . Este lugar está acondicionado con mesas, si

llas, libros, juegos, cocineta, camas y siempre hay algo que 

los niños pudan comer corno frutas, galletas y tomar té. 

En algunas ocasiones quienes están a cargo de cada gru

po de niños para suplirles todo lo necesario par a el club, 

también llamadas rnet ape lets, organ i zan excursiones, even

tos culturales y deport ivos. Ya en la escu e la secundaria 

o preparatoria, pasan a ot ro club correspondiente a su edad 

y con diferente rnetapelet. Asi, aunque la organización de 
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vivi e nda fomenta a la familia nuclear por otro lado se 

le da una importancia muy grande a los lugares comunitarios 

en donde los niños se desenvuelven con sus contemporáneos 

y asi se sigue tratando de conservar la camaraderia caracte

ristica que debe existir en todo kibbutz. 

El concep~ b de hogar en Deganya Beth, no lo consitu

ye el lugar comunal con sus companeros, como lo seria en 

los otros kibbutzim donde los niños no duermen en la ca sa 

de sus pa dres, sino lo constituye la ca sa familiar. El niño 

due rme en su casa, si no va al club , hace su tarea en su 

cuarto o ve televisión con su familia, todas sus pertenen

cias están en su casa y el considera s u casa, su hogar. 

Puede observarse como los niños crecen con el concep

to de familia nuc l ear y son expuestos a un grad o amplio de 

emociones paternas. Reciben disc iplina por parte de sus pa 

dres, los cuales det e rminan que tanto pueden ver televi

s ión, que se aseen, dejen de j ugar y vayan a dormir a una 

hora determinada. Los padres a su vez, son los respon s ables , 

de la seguridad de sus hijos y sienten la necesidad de e s

tar en constante cuidado d e éllos, sobre todo cuando sus 

hijos so n bebés. Al pasar tiempo en sus casas con sus hi

jos les proveen sus propios valores mo rales e intelectuales. 

Viviendo en un kibbutz, los padres c oncientemente le 

dan énfasis a la ideología comunal del kibbutz, pero tam

bién transmiten éstos ideales personalmente, no a través 
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de medios comunales, con una aproximación individualista. 

Los padres están más preocupados en el éxito individual de 

sus hijos, más que en la dedicación comunal de éstos hacia 

el kibbutz. Una educación universitaria e incluso un traba

jo lucrativo fuera del kibbutz son metas muy comunes que 

los padres presentan a sus hijos. Los padres tratan dema

ximizar su contactoconsus hijos permaneciendo en su casa 

y asi poder transmitirles sus principios y metas. De ésta 

manera la demanda de actividades comunales no es tan fuer

te y a veces no se dá en absoluto. Esto para las familias 

es conveniente, pero no asi para la gente soltera o anciana 

pues debido a la carencia de actividades colectivas fre

cuentemente son victrimas de soledad y aislamiento. 

En Deganya Beth, como en otros kibbutzi~ con la mis-

ma tendencia, el incremento del familismo es un logro que 

los kibbutzniks contemporáneos han hecho del socialismo ra

dical de su antecesores. En contraste con los establecimien

tos pioneros que sostenian una educación de niños colectiv~ 

no durmiendo los niños con sus padres y pudiéndo éstos so 

lamente visitarlos por dos horas diarias, y denominándo és

to ser la clave de la emancipación femenina, los padres de 

éste kibbutz, modernamente están más dispue stos a privarse 

de su libertad para asi disfrutar de lazos más f uer te s c on 

sus hijos y los niños pueden invertir má s tiempo , má s de 

sus e mociones en e xcl us i va con sus p a dre s . 
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bias que han contribuido significativamente a la privati

zación de la vida del kibbutz y también se han origindado 

situaciones problemáticas de convivencia en el kibbutz y 

éste se ha visto afectado en su evolución y desarrollo so

cial, lo que puede incluso observarse desde la temprana 

educación de los infantes. 

III.C. Estructura del sistema educativo del kibbutz. 

Cuando un niño nace en el kibbutz, no se le conside-

ra un miembro de éste, sino de la sociedad de los ninos. 

Los niños no viven en dormitorios comunales, pero durante 

el día, por casi 10 horas están al cuidado de sus educado

ras o maestras según el grado en el que estén. Están orga

nizados en pequeños grupos de acuerdo a la edad y el núme

ro de niños en c:-.a;a:a uno de éstos varia según la edad también. 

Todas las instalaciones educativas son diseñadas para lacon

veniencia de cada grupo de niños en particular. 

Un niño comienza a asistir a la "escuela" a la edad de 

2 meses a un Jardincito de Infantes denominado en hebreo •ga

nón". Este lugar está diseñado para un promedio de 6 niños 

en donde reciben educación y cuidado de dos o tres "metape

lets" (educadoras) las cuales supuestamente está n capaci

tadas y calificadas para atender y educar ninos pequenos. 

Cuando el nino alcanza la edad de 24 o 26 meses es mo

vido al siguiente Jardin para párvulos, con niños de su 

misma edad, algunos de éllos compañeros del Jardin ante-
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rior. El número de niños es de 6 a 8, con dos metapelets 

nuevas para él, que continúan la educación de manera simi

lar a la etapa anterior pero añadiendo actividades propias 

de su edad. 

Alrededor de los cuatro anos de edad, el niño entra 

al "Kindergarten", en hebreo "gan", cambiando de instala

ciones, de metapelets, las que reciben el nombre de "ga

nenets" (que significa jardineras), y se integra a un gru

po mayor en número, de aproximadamente 16 niños. Este gru

po es formado de dos "ganones" (Jardines de párvulos) y los 

niños van a conformar un grupo que por los siguientes once 

anos van a asistir a la escuela juntos hasta antes de en

trar a la escuela preparatoria. Este grupo, en muchos sen

tidos es el grupo social más importante para el niño, no 

sólo polque es largo en duración, sino por la frecuencia e 

intensidad de interacción que se dá dentro de él. 

Entre los cinco y seis años de edad los niños pasan 

del Kindergarten a nuevas instituciones en donde recibirán 

su primera instrucción intelectual formal, incluyendo el es

tudio de leer y escribir. Al término de un año en ésta "cla

se transicional" (Kitat ma'avar en hebreo), que corre spon

de a la p¡::eprimaria que conocemos, los niños están prepara

dos para entrar a la escuela Primaria. Por vez primer los 

niños interactúan con otros niños mayores o menores (cuan

do alcanzan grados superiores), y no sólo con compañeros de 

su misma edad, comienzan a relacionarse con niños hasta de 
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doce anos de edad. El cuerpo estudiantil de la escuela pri

maria come junto, juega junto y participa de las mismas ac

tividades extracurriculares;. Cada clase o grado tiene di

ferente maestra y todos tienen a un educador que les asis

te socialmente, llamado "menanej" en hebreo. 

A la edad de doce años, al término del sexto grado, 
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los niños entran a la escuela secundaria o preparatoria ~eis 

años, similar al "High School en E.U.A.). Esto marca cambios 

importantes, no s610 por sus implicaciones intelectuales, si

no por otras razones. Los niños son separados fisicamente 

del resto dek kibbutz, por vez primera experimentan figu

ras educativas de sexo masculino (a excepción de su papás) 

en la persona del maestro, y comienzan también a trabajar 

en la economia del kibbutz por temporadas o durante susva

caciones. 

Al graduar.se de la escuela preparatoria los estudian

tes por lo general viven fuera del kibbutz por un año apro

ximadamente, para que puedan decidir después de experimentar 

otro estilo de vida, el querer pertenecer al kibbutz convir

tiéndose en miembros del kibbutz. Algunas veces, en la mayo

ria de los casos, al terminar la preparatoria entran al ejér

cito a hacer su servicio militar, los hombres tres años, las 

mujeres dos, y al término de éste salen del kibbutz por un 

ano, y a veces por más, para después decidir si solicitan 

o no la membresia del kibbutz. 



CAPITULO IV 

" ..• Los niños suelen 

ser extraordinariamen

te sensibles. El hombre 

es dueño de su destino; 

pero los niños están a 

merced de quienes l es ro -

dean." 

-J. Lubbock 
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CAPITULO IV 

EL PSICOLOGO Y EL JARDINCITO DE INFANTES 

ETAPA 1 

PROCESO DE INTRUDUCCION A LA VIDA Y AL TRABAJO COMUNITARIO 

DEL KIBBUTZ. 

Con el fin de poder trabajar de una forma más idónea, 
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al lleg:i.r a Israel solicité un curso intensivo del idioma he

breo a la Agencia judia en la ciudad de Tel Aviv, que pudie

ra proporcionarme el dominio completo del idioma que oficial

mente se habla en ése pais. Inicialmente tuve la propuesta de 

trabajar en un Hospital de niños desaventajados en la ciu

dad de Jerusalérn, llamado ALYN, y aunque hubiera podido de

sarrollar mi trabajo con el idioma inglés, consideré muy jrn

portante el poder utilizar la lengua materna de aquéllos con 

los cuales iba a trabajar. 

Debido a que el curso de hebreo comenzaba tres meses 

después de mi llegada al pais, mientras tanto entré a tra

bajar al Kibbutz Deganya Beth con el estatus de voluntaria. 

Corno ya se revisó antes, los voluntarios son jóvenes prove

nientes de diversos paises que se ofrecen trabajar en unki

bbutz a cambio de alojamiento, comida y un poco de dinero. 

Pueden ser judíos o no y por lo general no contemplan con

vertirse en miembros del kibbutz (además de que ésto sólo 

pueden hacerlo los que son judíos). Corno su estancia es tern-



poral, se les asignan habitaciones comujnitarias, con uno, 

dos o tres compañeros más y su trabajo a realizar lo coor

dina el representante o representantes del comité de per

sonal. 

De acuerdo con los principios de igualdad del movimEn

to kibbutz, todos los miembros o aspirantes a miembros, de

ben trabajar rotativamente en todas las áreas posibles de 

trabajo que hay en el kibbutz. Los voluntarios de igual ma

nera son rotados en diferentes trabajos, no importandocuál 

es su profesión o sus preferencias laborales. Asi, las pri

meras tres semanas trabajé en los campos platanares, en la 

cocina, el comedor y la lavandería. No se requiere para rea

lizar éstos trabajos del idioma hebreo, pues todos los ki

bbutzniks hablan el inglés, de hecho en todo_ Israel, la 

gran mayoría puede comunicarse en inglés, y tampoco es ne

cesario poseer de habilidades especificas o de alg6n entre

namiento especial. 

Cuando en el Comité de Educación se enteraron que ha

bía una voluntaria que tenia la profesión de psicóloga y 

con un poco de conocimiento del idioma hebreo, me propusie

ron trabajar en un "ganón" (palabra hebrea para "jardincito 

de infantes"), y asi poder contar con asistencia de un 

profesional de la conducta en un sector del kibbutz en el 

cual se había estado careciendo de recursos humanos y no 

sólo de psicólogo. 
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EL GANON DEKEL 

Cada gan6n y gan se distingue por un nombre especifi

co. Dekel es el nombre de uno de los ganones que reciben 

bebés que alcanzan la edad de dos meses, o mayores en el 

caso de que sus padres ingresen al kibbutz y sus hijos ten

gan de dos a veinticuatro meses de edad. 

Este jardincito está diseñado físicamente para alber

gar y educar a niños pequenos, con todo lo necesario para 

cuidar de los niños durante casi todo el dia. Está ubica

do en la parte céntrica del kibbutz y junto a él se loca

liza otro gan6n de párvulos, que cuenta con un edificio 

de iguales dimensiones que el gan6n dekel. Frente a ellos 

hay un amplio jardin que cuenta con juegos como resbaladi

lla y una especie de columpio y una pequena alberca de apro

ximadamente 0.5 ~ts. de profundidad . 

A la entrada del gan6n se localiza un patio cubierto 

y en el interior cuenta con un sal6n con cajones de jugue

tes y material, dos cuartos con camas-cuna (tres en uno y 

cuatro en otro), una cocina con mesas y sillas pequeñas , 

un baño con dos tinas, una grande y otra pequeña, armarios 

para guardar la ropa de los niños; ropa propia de cad uno 

y la ropa colectiva que usan todos y que el kibbutz provee 

para usarse mientras se encuentran los niños en e l ganón; 

gabinetes para pañales deshechables ; dos lavabos pequeños 

toallas pequeñas p a r a manos , toallas grandes para baño y un 
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inodoro detrás de una puerta al fondo del baño. En la par-

te posterior el ganón cuenta con un patio descubierto en 

donde se localizan toda clase de objetos de material dife-

rente como son estufas viejas, neumáticos, mesas , cacero-

las, partes de máquinas, juguetes diversos metálicos y de 

plástico o madera y un arenero de tamaño suficiente para 

los seis o siete niños. Este patio es denominado en hebreo 

"Jatzer" y en él los niños pueden hacer lo que deseen, sin 

dirección alguna de las metapelets (Ver Anexo 3 para plano 

del ganón y Anexo 9 para fotos) . 

Al comenzar a trabajar en el ganón habian siete bebés , 

dos de sexo masculino y cinco de sexo femenino . La menor de 

dos meses de edad y la mayor de doce meses de edad. La ta-

bla 1 muestra resumidamente los datos generales de los ni-

nos integrantes del ganón (la edad corresponde a ~a fecha 

de mi inicio de trabajo -Octubre de 1987- ). 

Tabla r. 
Datos ge- NOMBRE EDAD SEXO COLOR 

nerales (Meses ) 

de los n i- Stav 12 F Blanco 

ños del 

ganón. Amijai 11 M Rojo 

Tamar 9 F Amarillo 

I ris 6 F Azul 

Goni 5 F Ve rde 

Do t án 5 M Gris 

Ori 2 F Be ige 



Las Metapelets 

Dos metapelets trabajaba n y una ayudante (ésta últi

ma por tres o cuatro horas diaria~ por ser veterana del 

kibbutz). Las metapelets son las responsables de la socia

lización de los infantes, siendo éllas sin duda las in

fluencias más importantes en el desarrollo de los niños . 

La palabra "metapelet" en hebreo significa "la que cui-

da de" o "educadora", y utilizaré éste nombre en hebreo 

para diferenciarlas de las educadoras del J ard ín de niños 

que en nuestra sociedad conocemos. 

La metapelet es el adulto con quien el nino pequeno 

tiene contacto más frecuente y qui en es directamente res

ponsable de su bienestar y educ a ción, es la representación 

del kibbutz. En realidad pocas mujeres tienen un entrena

miento profesional anterior a su ofrecimiento o designa

ción de trabajar como metapelets. Algunas, sin embargo han 

estudiado en seminarios para maestros en Israel y poste

riormente continúan asistiendo a cursos y conferencias re

lacionadas con su trabajo. En su mayoría las metapelets no 

son seleccionadas en base a contar con un entrenamiento for 

mal, sino en base a cualidades de personalidad. 

Específicamente, el kibbutz, representado por el Co

mité de Educación qui ere saber si la candidata gusta de tra

bajar con niños, si es paciente, si tiene buen carácter, y 

lo más importante, si le gustan genuinamente los niños. Tam-
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bién se considera que sea dedicada no solamente con los 

niños, sino con los ideales de la medicina y la educac~n 

tal como una persona del kibbutz lo expreso: "El trabajo 

a realizar es más que ocho horas rutinarias, lo que sig

nifica estudio continuo y aprendizaje". 

Si hay tiempo suficiente la metapelet neófi ta es en

viada a un seminario de la Federación de Kibbutz para re

cibir instrucción sobre psicologia del niño, teoria edu

cacional y consejos prácticos en el manejo de grupos de 

niños y tratamiento de problemas de conducta comunes. Si 

no hay tiempo para que asista al seminario, su entrenamien

to tendrá que adquirirlo a través de la experiencia y con

sejos de información que le proporcionen las metapelets 

más experimentadas. 

Hace cuatro décadas en los kibbutzim las metapelets 

que trabajan con niños pequeños, bebés, siempre recibían 

un entrenamiento especial, ya fuera en algún hospital is

raeli o en universidades europeas. En Deganya Beth se ha 

sufrido el problema, como en la mayoria de los kibbutzim, 

de carecer de recursos humanos suficientes para contar 

con rnetapelets que trabajen con bebés. Su población, de 

alrededor de 800 personas, en su rnayoria se compone de gen

te anciana en primer lugar, pues fué de los primeros kibbut

zirn que se fundaron y sus pioneros son ahora grandes , y de 

ninos en segundo lugar. La gente jóven ocupa menor lugar 

(de 18 a 30 años de edad). Debido a ésta carenc ia de gen-
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te j6ven para trabajar, con frecuencia se asigna el tra

bajo de metapelet a personas no calificadas de acuerdo a 

los estándares requeridos por el Comité de Educación. 

Una de las metapelets trabajando en el ganón y que 

era considerada la "jefa" de éste, por ser la que está a 

cargo de organizarlo y proveerle de todo lo necesario, no 

había asistido a algún seminario o universidad algunos, 

sino simplemente había recibido instrucción inf-0rmal o a 

través de algún curso corto impartido en el Centro de aten

ción comunitario de kibbutz, a veces algún conferencista 

iba al kibbutz a dar alguna plática a las metapelets so

bre algún tema de educación o psicología. 

Algunos años atrás el seminario inter-kibbutz organi

zaba pequeñcs cursos y se publicaba un boletín periódica

mente con artículos sobre aspectos teóricos y prácticos 

del cuidado del niño y del desarrollo, escritos por educa

dores profesionales de la Federación (psiquiátras, analis

tas, psicológos y otros) y también por enfermeras, metape

lets y maestras de diversos kibbutzim pertenecientes a la 

Federación. Sin embargo éste material auxiliar y éstas con

ferencias cada vez disminuyeron hasta el grado de no contar 

con nada en lo que respecta a ésta ayuda auxiliar periódic~ 

No obstante, la metapelet encargada del ganón a tra

vés ~e libros intentaba obtener más información y prepa

rarse. La otra metapelet no había recibido por ningún me-
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dio instrucción, pero se caracterizaba por su interés y 

dedicación hacia los niños y aprendía a través de la ex

periencia diaria. 

Al comenzar a trabajar en el ganón, la idea de la me- , 

tapelet encargada era la de contar con un psicóloga dentro 

del cuerpo de trabajo educativo que además de trabajar rea

lizando las funciones de toda metapelet, podría proporcio

nar conocimientos sobre psicología del niño, teorías edu

cativas y del desarrollo a las demás rnetapelets y asi no 

tener que salair del kibbutz para recibir en algón semina

rio ésta información. 

De acuerdo a los principios de igualdad que aón pre

valecen en la ideología del kibbutz, aunque fuera psicólo

ga tenia que comenzar a trabajar en ése lugar corno rnetape

let, para poder asi conocer las funciones que debe realiz<fl"_-, 

asi corno las actividades del ganón en general. Las tareas 

que realiza una metapelet son cuidar a los niños, alimen

tarlos, estimularlos en su desarrollo, servir de agente so

cial i zante, mantener el ganón acondicionado para las ac

tividades del niño y encargarse de las provisiones materia

les del mismo. 

Durante el invierno que fué la época en la que comen

cé a trabajar en el ganón, el programa diario de activida

des estaba organizado de la manera descrita - en la Tabla 2 . 

El programa no se seguía forzosamente igual todos los días, 

en ocasiones había algón cambio de una actividad por otra, 
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Tabla IL Programa diario de actividades. 

Actividad 

Llegada, periodo de actividad con algún 

material (torres, cubos, etc.) 

Desayuno 

Juego libre en el "Jatzer" 

Siesta 

74. 

Horario 

7:00 a 8:00 A.M. 

8:00 a 9:00 

9: 00 a JO: 00 

1 O: 00 a 11: 00 

Juego con juguetes, pelotas, piezas de 

madera, etc. Paseo en una vagoneta (d~ 

señada para ello, ver Anexo ) o jua_;¡o 

en el jardin 11:00 a 12:00 AM.,,t>.M. 

Comida, visita de los padres 

Bano, visita de los padres 

Siesta 

Paseo, juego, y comida de un pequeño re

frigerio (por lo general fruta) 

Juego con material diverso, de diferen

tes texturas u objetos. Cambio de ropa. 

Salida . Sus papás los recogen, o algún 

familiar del niño. 

12:00 a 1:00 P.M. 

1: 00 a 2: 00 

2:00 a 3:00 

3:00 a 4:00 

4:00 a 4:30 

4:30 a 4:45 

Al ser recogidos por sus padres (en ocasiones son los 

hermanos mayores o algún otro familiar quienes recogen a los 

niños) desde éste momento los niños hasta el dia siguiente 

en la manan~ permanecén con sus padres y hermanos. La ce-

na la realizaban en el comedor comunal con su familia o bien 

en sus casas. El único dia que no asistian al ganón era el 



Sábado~ que es el dia de descanso y por lo general nadie 

trabaja en el kibbutz, aunque a veces era necesario hacer

lo en ciertos lugares como los establos y hostalizas. 

El programa no se seguia forzosamente todos los dias, 

en ocasiones había algón cambio de una actividad por otra, 

a veces los niños tenian que ser ausentados por un tiempo 

para alguna visita al doctor, recibir vacunas o recibir a 

la fisioterapista en el ganón y trabajar con élla por unos 

minutos. La encargada del ganón es la que se ocupa de estar 

al pendiente de las consultas médicas de cad uno de los ni

nos y cuando alguno está enfermo élla es la que es respon

sable de que se le administren sus medicinas y cuidados re

queridos. 

Cuando los bebés están en edad de ser alimentados por 

sus madres, éstas vienen al ganón cada tres horas a hacer

lo y al destetar al niño sólo van en las horas de visita. 

Con los bebés muy pequeños, de 2 a 4 meses de edad, el pro

grama no es seguido como con los mayores, por lo general 

comen a diferente hora, los bañan sus madres y no las me

tapelets y el material y juegos también son diferentes. 

La metapelet encargada realiza periódicamente medidas 

de los niños para observar el desarrollo físico de cada un~ 

En cada expediente de los niños registra la medida cranea

na, altura y peso. Estos datos frecuentemente son pedidos 

por el médico y por ia fisioterapista para observar · si es 
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que se presenta alguna anomali. Para tener una ilustración 

rápida de ésta información realiza una gráfica de cada una 

de las medidas que se llevan a cabo cada mes. 

Tanto la metapelet encargada como la otra y la ayudan

te realizan las mismas funciones dentro del ganón , en cuan

to a quehaceres, aunque se espera más de la encargada en re

lación a responsabilidad. Una de las funciones que más de

manda tiempo de las metapelets es la de cuidar de los ni-

ños cambiando pañales, ropa, alimentándolos, bañándolos~tc., 

dejándoles poco tiempo para dedicarse a educar a los niños 

entrenándolos en habilidades que deben adquirir de acuerdo 
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a su desarrollo. Las metapelets son responsables además de 

todos aquéllos quehaceres que se requieren realizar para 

mantener el ganón limpio y en orden, como son limpieza en 

general, preparar el desayuno de los niños, traer de la co

cina comunitaria la comida y prepara el refrigerio de la tar

de, lavar trastes, recoger y llevar la ropa a la lavandería 

comunal, proveer al gan6n de material solicitándolo al al

macén general, como son pañales deshechables, material di

dáctico, material para hacer murales, etc., y organizar la 

ropa de cad uno de los niños poniéndoles su nombre y color 

especifico (cada niño recibe un color en sus cosas y todas 

son ordenadas de acuerdo a su edad, i.e. la mayor Stav, te

nia el color blanco en su botella -una cinta adhesiva blan

ca y su nombre escrito en élla- chupón, toalla, etc., y el 

lugar que ocupaban sus cosas era el primero). 



La preocupación de realizar todos éstos quehaceres 

frecuentemente interfiere con la ejecución de las otras 

responsabilidades que debe cumplir además del cuidado del 

niño. Sobre todo cuando alguna de las metapelets tiene que 

ausentarse del ganón por alguna razón, ya sea para llevar 

a un niño a la clinica, ir por material, por comida, etc., 

permanece solamente una metapelet a cargo de todos los be

bés. Esto trae como consecuencia que a veces la metapelet 

contemple su trabajo monótono y agobiante, lo cual afecta 

su ejecución en general como metapelet. La encargada delga

nón se supone que es la que debe salir a llevar a los niños 

al médico, por material y demás cosas y también es la que 

se supone, por haber recibido más preparación, de b e guiar 

a los niños en el juego, estimularlos en todas las áreas 

de desarrollo, motora, verbal, intelectual, etc., y planear 

actividades. Sin embargo ya en la práctica ésta división 

de trabajo no es tan distintiva, aunque la encargada del 

ganón era la socializadora principal, debid o a los queha

ceres que se tenian que realizar y a las demandas de sie

te bebés, ambas metapelets realizaban todas las fun c iones, 

desde limpiar el piso hasta contar un cuento a los ninos . 

Ambas metapelets realizan la función de ejercer y en

señar disciplina y valores morales a los niños. Ellas co

mienzan el proceso de enseñarle al niño a comer por si 

mismo. Tan pronto como éste es capaz de dirigir sus manos 

coordinadamente, las metapelets comien z an con és t e e n t re-
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namiento. Alrededor de los dieciseis meses de edad em

piezan con el entrenamiento de control de esfínteres, uti

lizando la bacinica y mucho antes de ésta edad, a los 11 

meses aproximadamente, las metapelets ayudan al niño a de

sarrollar sus habilidades motoras tales como caminar, sos

tener la botella, un vaso, a utilizar la cuchara para comer 

etc. También llevan a cabo un entrenamiento para extinguir 

ciertas respuestas que comienzan a dar los niños como son 

el llorar expresando disgusto ~errinches) y la agresividad 

entre éllos, que en ésta edad es muy frecuente que un niño 

muerda a otro y éste ñltimo regrese la agresión de la mis

ma manera, y las metapelets tienen que socializar éstos sis

temas de conducta. 

Uno de los primeros valores que las metapelets inten

tan transmitir a los niños desde que entran al ganón, es el 

sentido de colectividad y el compartir las cosas. Otro va

lor que también intentan transmitir es el amor a la natura

leza, a los animales, para lo que acostumbran llevar de vi

sita a los niños desde que son bebés a un pequeño zoológico 

que hay en el kibbutz para éste propósito y a visitar los 

establos de las vacas y caballos; el amor a su nación por 

medio de la celebración del Dia de la Independencia nacio

nal poniéndo murales con la bandera israeli; el respeto ha

cia sus companeros y ayudarse uno al otro y el ayudar a 

poner en orden el material o juguetes. 
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El Médico W.N ,. P 

ZT C ; 
En Deganya Beth, como en otros kibbutzim, el médico 

no es un miembro del kibbutz, es un empleado que, aunque 

vive dentro del kibbutz, posee ciertos beneficios que nadie 

tiene, ya sea un miembro o algún otro empleado de fuera. 

En éste kibbutz el médico y su familia viven en uan 

casa diferente a todas las demás estructuras de vivienda 

que hay en el kibbutz, independiente y de tamaño mayor. Al 

parecer los kibbutzim han sufrido de no poder contar con 

un médico por un periodo de tiempo largo, quizá porque las 

oportunidades de trabajo fuera del kibbutz son mucho más 

recompensantes y atractivas económicamente para ellos. Los 

médicos que han trabajado en Deganya Beth sólo permanecen 

un cierto número -de años y después se van para trabajar en 

otro lugar. Probablemente a ésto se debe que el kibbutz 

ofrezca al médico mejores condiciones de vida y un salario 

un poco más alto para poder retener retener por largo tiem-

po a éste profesional. 

La mayoria de los kibbutzim están retirados varios ki-

lómetros de poblaciones grandes o ciudades. En el caso de 

Deganya Beth las poblaciones más cercanas se localizan al-

rededor de 20 Kms. de distancia y la ciudad mas cercana está 

a 30 Kms. aproximadamente. En caso de que se presente una 

emer~encia que solicite la intervención de un médico, que 

de no haber uno viviendo en el kibbutz, debido a la distan-
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cia, el esperar ayuda de éstas poblaciones o trasladar a 

la persona, podria resultar en perjuicio de la misma. Sien

do la poblaci6n en gran porcentaje gente ancian con salud 

delicada es necesario tener los servicios de un médico a la 

mano. 

En el kibbutz, como en las ciudades de todo Israel, la 

vida humana es altamente estimada y la salud de la gente se 

procura de una forma extraordinaria. Los recursos médicos 

que se tienen son de los mejores que hay en el mundo y los 

hospitales israelies han contribuido con sus investigacio

nes al beneficio de Israel y otros paises, produciendo dro

gas nuevas, tecnologiay tratamientos innovadores. 

El pueblo judio en donde quiera que ha vivido a lo lar

go de toda su historia, ha sido una minoria que ha tenido 

que sobrevivir de persecuciones, guerras e intentos de ex

tinción, incluso en su pro~ia nación. Ese anhelo caracte- ' 

ristico de pelear contra la muerte y enfermedad es expre

sado de muchas maneras, y una de ellas es procurando a la 

medicina el mayor auge posible. Por ésto mismo el profesio

nal que dedica su vida al servicio de la medicina es una 

persona muy valiosa y respetable tanto en el kibbutz como 

fuera de é1. Y aquél médico que realiza su trabajo conde

vocion y ética, como es el caso del médico de Deganya Beth 

(un inmigrante mexicano egresado de la UNAM), es tratado 

con respeto, admiraci6n y mucha estima, procurándole a él 

y asu familia lo mejor que el kibbutz pueda ofrec er en to-
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dos los sentidos, para poder así gozar de sus servicios 

por el tiempo más largo posible. 

El médico trabaja dando consulta en la clínica del ki

bbutz en cierto horario en las mananas y tardes. Dos o tres 

enfermeras trabajan con él y el fisioterapista. A veces 

el llamado para una emergencia o cunsulta a domicilio 

fuera del horario de trabajo. Además de su trabajo en el 

kibbutz, dos días a la semana trabaja dando consultas en 

una Clínica fuera del kibbutz perteneciente al "Kupat jo

lim " (Seguro Social Israeli) y en otra clinica en una de 

las ciudades más grandes, una vez a la semana. 

En cuanto al trabajo con los bebés se refiere, el mé

dico los atiende dentro de su horario matutino. Su área de 

trabajo es la medicina general, aunque funciona como pediá

tra con los niños y como geriatra con los ancianos. Enfer

medades comunes como infecciones intestinales, del sistema 

respiratorio, administración de vitaminas y vacunas en los 

niños son atendidos por él, dentro del kibbutz administrán

doles medicinas que la Clínica del kibbutz proporciona. Ca

da uno de los miembros está afiliado al Seguro Social por 

parte dek kibbutz y cuando se requiere de someter a alguien 

a una intervenció quirúrgica o recibir algún tratamiento u 

hospitalización de cierta especialidad es remitido a la Cli

nica . más cercana del Seguro Social que se localiza a 15 Kms. 

de distancia del kibbutz. Cuando una señora embarazada del 

kibbutz dá a luz a su hijo en ésta clínica, éste como los 
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demás servicios aqui recibidos, es pagado por el kibbutz 

y se le dá al miembro como parte de su salario y es para 

todos los miembros de familia de cada kibbutznik. 

Los voluntarios y demás gente no perteneciente al 

kibbutz tiene otro tipo de Seguro Médico, especificamen-

te contra accidentes de trabajo y es pagado por uno mismo 

al ingresar al kibbutz. Sin embargo si un voluntario se en-

ferma es atendido en la clinica del kibbutz y recibe tra-

tamiento adecuado por las enfermeras o por el médico si asi 

se requiere. 

El médico realiza una consulta periódica de cada uno 

de los niños para checar su salud en general y es la meta-

pelet encargada del ganón, por lo general, la que lleva al 

niño a la clínica para su cita con el médico. Algunas ve

ces es la madre del niño la que va a llevarlo, antes de 

ir a su trabajo y de llevar al niño al ganón, ésto es an-

tes de las 7:00 o 7:30 A.M. Cuando un niño está enfermonun-

ca permanece en su casa sin asistir al ganón y por ésto 

mismo la madre no falta a trabajo argumentando que su hi

jo se encuentra enfermo. El niño infermo es llevado al ga-

nón y ahi es atendido por las metapelets, las cuales son 

las responsables de administrarles al niño sus medicinas , 

tomarles la temperatura y observar alg6n cambio o progre

so1. Sólo en una ocasión una niña, Goni, que persistia en 

1Las metapelets llevaban un registro de éstos datos util i 
zando unas formas diseñadas para ello, ver Anexo 5. 
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en presentaruna temperatura muy alta el médico la remitió 

a un hospital infantil del Seguro Social para qeu se le 

practicasen análisis y se ausentó por varios dias del ga

nón. 

Cuando algón .niño requiere de ser atendido por un es

pecialista tiene que ser el médico del kibbutz el que lo 

remita, mandándole un informe y expediente del niño al es

pecialista. A veces el médico remite al niño con la fisio

tera~i~ta si lo considera necesario, aunque por lo gene

ral quien decide ésto es la metapelet encargada o la psi

cológa, que son quienes tienen más interaccióny observan 

por más tiempo a cada uno de los niños. 

Los Fisioterapistas 

De igual manera que el médico es un empleado no miem

bro del kibbtuz, fisioterapista que vive y trabaja en el 

kibbutz también lo es, s610 que a diferencia del médico 

el fisioterapista vive en condiciones similares a los de

más miembros del kibbutz, en un departamento de igual ta

maño. Su trabajo dentro del kibbutz lo realiza.con la gen

te anciana, o incapacitada como resultado de un derrame 

cerebral o algón accidente. Con los bebés no trabaja, pues 

éllos son visitados por la fisioterapista que trabaja en 

el Centro de atención a todos los kibbutzim de la zona,de 

igual forma que el dentista que trabaja en éste centro l eo 

dá atención a los kibbutzim de toda el área. 
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La fisioterapista de los niños realiza una visita pe

riódica al kibbutz para hacer una evaluación muy general 

de cad uno de éllos. A veces es acompañada por otra fi

sioterapista y visitan todos los ganones y jardines de 

niños (los ganes). Observan a todos los niños por un lapso 

de 10 a 15 minutos, hacen preguntas a las metapelets y a 

la psicol6ga para saber si han notado algón problema en 

el desarrollo motor de los niños y en general si éstos rea

lizan movimientos motores que de acuerdo a su edad se es

pera que hagan, como es agarra objetos, sentarse, "gatear", 

caminar o ponerse de pie, coordinación fina en las manos, 

etc. Si alguna de las metapelets ha observado alguna anor

malidad, lo comunica a la psicóloga y a la fisioterapista. 

Esta óltima no es la que trabaja dándole terapia al niño 

que lo requiere sino que le enseña a las metapelets y a la 

psicóloga ejercicios que deben realizar con los niños, de 

qué manera, con qué frecuencia y si es necesario utilizar 

algón material. 

Con los bebés básicamente el material que se utiliza 

es una pelota gimnástica y diversos pedazos de textura di

ferente para con éstos dar masajes al niño en cuestión, en 

las partes de su cuerpo indicadas por la f i sioterapista, 

que por lo general son las extremidades. A diferencia del 

registro médico que se lleva a cabo cuando un niño está en

fermo, en éste caso las metapelets no llevan registro al

guno de los ejercicios terapéuticos f isicos y los resulta-
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tados son informados a la fisioterapista de forma cuali

tativa, verbalmente y no hay expedientes al respecto . 

EL PSICOLOGO EN DEGANYA BETH 

En Deganya Beth vive una pisc6loga, con su familia, 

israelí, egresada de la universidad de Harvard, pero nun

ca ha trabajado dentro del kibbutz corno psic6loga , sino 

que es una empleada del Centro de atenci6n de los kibbut

zirnde la zona, en el mismo lugar donde los kibbutzniks re

ciben atenci6n de otros profesionales y donde otras acti

vidades culturales pueden realizarse o cursos cliver-sos 

pueden aprenderse y practicarse algún deporte. De manera 

que si en Deganya alguna persona desea una consulta psi

col6gica, tiene que acudir a éste centro , lo cual practi

carnente no se hace. 

La raz6n principal, además de los prejuicios comunes 

que se tienen del trabajo psicológico, es que la psicóloga 

vive en Deganya Beth y todos la conocen y a su vez ella co

noce a todos los miembros del kibbutz, pues ella nacióahi 

y toda su v ida , a excepción de los años que vivió fuera es

tudiando en la universidad, ha permanecido en el kibbutz. 

Corno todos los miembros del kibbutz forman una agran f arni-

1 ia, no pueden ver a ésta psicóloga corno tal, aunque su for

mación la haya recibido en una de las mejores universidades 

de Estados Unidos, sino que la ven corno un miembro más, co

nocen su carácter, personalidad, cualidades, defectos e in-
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cluso problemas personales y familiares. Los miembros del 

kibbutz más viejos que la conocen desde que era una niña, 

simplemente les resulta muy dificil confiarle sus proble

mas y solicitar ayuda psicológica. Además existe el temor 

de que por ser la psicóloga miembro del kibbutz, mucha gen

te, si no es que la rnayoria, se entere de los problemas que 

se le confien a la psicóloga en el consultorio. 

A través de entrevistas y conversaciones con ésta psi

cóloga fué que me enteré de la forma en que élla es vista 

corno psicóloga y la opinión en general acerca del trabajo 

que prodria realizar. Un de la bebitas del ganón dekel, don

de laboré, era su hija y sabiéndolo las rnetapelets, en muy 

raras ocasiones la consultaban en algo referente a ternas 

psicológicos. Los padres de los niños puede decirse que en 

muy pocas ocasiones lo hicieron. Asi, el trabajo que rea

lizaba era sólo en el centro de atención y con gente que 

pertenecian a otros kibbutzirn. 

Por otro lado se hacia evidente la reacción de la gente pa

ra con é11a. La opinión general acerca de élla no era muy 

faavorable y era descrita como una persona no agaradable, 

dificil de tratar, que creia que todo lo sabia y con una 

actitud de superioridad que en una sociedad como el kibbutz 

es mucho muy dificil de tolerar. 

Desafortunadamente como la gente dek kibbutz no sale 

fuera de éste con frecuencia y tiene menos oportunidades 
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de conocer a más psicológos, fuera de la muestra que cono

cen, se tiende a generalizar ésta opinión no favorable de 

cómo es un psicólogo y no ven la importancia de la inter

vención psicológica, que es posiblemente igual de importan

te que la intervención de un fisioterapista. Debido a que 

el psicólogo "no puede ser profeta en su propia tierra", 

o peor aún se le llega a decir: "médico, cúrate a ti mis

mo", por las razones ya antes expuestas, tendria que ser 

un empleado, no miembro del kibbutz, aunque si seria reco

mendable que al igual que el médico y el fisioterapista 

viva dentro del kibbutz para disponer de sus servicios con 

mayor accesibilidad ahi mismo. 

Las áreas en donde el psicólogo podria funcionar ade

más del área educativa, seria con la gente anciana, tratán

do ésa crisis por la que atraviesan las personas que reba

san los sesenta anos de edad, sintiendo que dejan de ser 

útiles y que su cuerpo va sufriendo cambios difíciles de 

aceptar. Se les podria proporcionar información que les ayu

de a mantener o recuperar su autosuficienci a a través de 

programas y en conjunto con el fisioterapista y médico. 

Con la gente enferma de cáncer tambien podria haber in

tervención psicólogica, con gente v ictima de un derrame ce

rebral o con gente con ideas suicidas o comportamiento de 

conmoción emocional, perturbación, desacuerdo familiar y 

social que termina en suici dio muchas veces. Esta Última 

conducta es uno de los problemas sociales serios que ha en-
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frentado la sociedad del kibbutz y que ha sido relativa

mente frecuente y con indice alto, tomándose en cuenta que 

la población del kibbutz es de 800 personas aproximadamen

te. En los Últimos tres años el kibbutz ha sufrido la pér

dida de dos de sus miembros a través de actos dramáticos 

suicidas. Esto representa casi el mismo porcen~aje de sui

cidios que Estados Unidos tenia cuando su población era de 

190 millones de habitantes hace poco mas de veinte años. 

Otro grupo de gente con el que se podria inervenir es 

con los matrimonios, tratándo problemas maritales, de aser

tividad y de interacción. Con niños de edad escolar tratán

do problemas de conducta como hiperactividad, agresividad 

y problemas de aprendizaje,(i.e. dislexia). También po

dria trabajarse con adolescentes y jóvenes en orientación 

vocacional, problemas de conducta, educación sexual y pro

blemas de delincuencia que en los años recientes se ha co

menzado a manifestar, algo que la sociedad del kibbutz no 

conocia. 

ETAPA 2 

FUNCIONES COMO PSICOLOGA DEL GANON DEKEL EN DEGANYA BETH. 

Después de haber trabajado realizando las funciones de 

una metapelet y conocer la forma de trabajo, rutina y los 

principios básicos de la educación colectica del kibbutz, 

comencé a realizar funciones propias de un psicólogo. Es

to fué aproximadamente dos meses después de haber iniciado 
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a trabajar en el ganoñ. 

Las funciones que se espera realice un psicólogo no 

han estado nunca determinadas, pues nunca ha trabajado un 

psicólogo como parte del personal de un ganón. En éste ca

so, el primer trabajo psicológico no de observación ni in

vestigación, habia que definir por mi misma y por lo que la 

gente esperaba de mi las funciones y el perfil de l psicólo

go dentro de éste campo laboral. 

89 

La primera función que la gente, tanto las me t apelets, 

como padres de familia, esperaban de la psicóloga era de 

proveer información de manera, sobre todo, informal sobre 

psicología del niño, teorías de desarrollo, tratamientos de 

conductas indeseables y aclarar dudas acerca de qué era "bue

no o no" al trabajar con niños de ésta edad. Preguntas co

mo "¿Se están comportando debidamente?, ¿Es ésta conducta 

normal?, ¿Es éste problema tipico de los niños de ésta edad? 

y ¿Está la metapelet manejando éste problema en la forma 

correcta? ", prácticamente se me hicieron desde el primer 

dia de trabajo por la metapelet encargada y por las madres 

de los ninos. 

En apariencia la motivación de hacer preguntas de és

te tipo era un interés en aclarar ciertasd dudas o una con

firmación de sus conocimientos. No obstante en muchas oca

siones puede percibir que su objetivo he hacer tales pre

guntas era realmente el probar si en verdad yo tenia la ca

pacidad suficiente y los conocimientos que se espera que 
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un profesional de la conducta maneje. Por otro lado unopo

dia notar que la rnetapelet encargada con frecuencia tenia 

una respuesta a cierta pregunta y queriá confirmarla, orne

diante el hecho de hacer una pregunta iniciar una conversa

ción en la que ella podia demostrar que manejaba cierto~con

ceptos, que no era ninguna ignorante y en resumen que su 

trabajo lo realizaba poniéndo todo su esfuerzo y dedicación 

estudiando lo más posible. 

Debido a que las rnetapelets gran parte de su tiempo 

lo invierten en los quehaceres domésticos del ganón, no tie

nen mucha oportunidad de dedicarse a realizar actividades 

con los niños. Por ésto otra de las funciones corno psicólo

ga fue la de planear actividades para los niños y dirigir

les en su juego procurando observarles en todas las áreas 

(motora, de lenguaje, cognoscitiva y social).Toda ésta ob

servación, dadas las condiciones en las que se trabajaba y 

tornando en cuenta que a ésta edad los niños tienen que ser 

sostenidos de la mano, se hace muy dificil, si no imposible, 

el llevar a cabo un registro de cada uno, pues se necesita

rian registradores para éllo, además del psicólogo. Asi, de 

manera cualitativa e informal fui evaluando a cada niño en 

éstas áreas durante el transcurso cotidiano de actividades. 

Otra función fué la de socializar donductas, especial

mente . conductas de agresividad, corno el que le pegara unni

ño a otro con la mano o con algún objeto, forcejear por ob-



tener un juguete que otro niño tenia, morde a otro o empu

jarlo. La forma en que se trataban éstas conductas era ex

plicándole al niño las consecuencias negativas de ella, pro

moviendo el respeto hacia las personas de sus compañeros y 

a las cosas que en ese momento poseían. En ocasiones utili- = 

zaba elementos de la Terapia de Juego no directiva y direc

tiva para lograr éste fin. 

Es el psicólogo, en primer lugar, y las metapelets en 

segundo , que tienen que darle una guia especial a los niños 

excepcionales, es decir a los adelantados y a los retrasados 

en el desarrollo. En el gan6n de acuerdo a las observaciones 

de la psicóloga y reportes de tanto las metapelets como de 

los padres de los niños, habian dos niños excepcionales, 

uno adelantado y otro retrasado. Stav, la mayor mostraba es

tar adelantada, con respecto a su edad, en las áreas de len

guaje y cognoscitiva (intelectual). A la edad e 18 meses 

hablaba oraciones · completas, su lenguaje era cien por cien

to funcional y mostraba una retención y memoria excepciona

les. Su adelanto en éstas áreas muchas veces hacia que en 

cierta actividad ya conocida y manejada por ella, mostra

bacnsancio y aburrimiento pidiéndo realizar algo diferente, 

mas desafiante para ella. 

Dotán, por otro lado, mostraba un retraso en todas las 

áreas, sobre todo la motora exigia de un trato diferente 

al que recibian los demás niños. En el siguiente capitulo 

se detallará la intervención con éstos niños y los resulta-
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dos. 

La psicóloga libre de muchos quehaceres dentro del 

ganon, está a cargo de sus funciones mucho más de lo que 

estan las rnetapelets que dedican gran parte de su tiempo 

al cuidado del lugar, más que a los niños. La psicóloga 

no solamente está presente más tiempo con los niños, sino 

que su presencia es más creativa, es decir, no solamente 

supervisa la conducta de los niños, sino que es capaz de 

dirigir su conducta a canales productivos corno realizar 

actividades que estimulen su desarrollo motor grues y fi

no, por ejemplo éste Último a través de dibujar (rayo

near); su desarrollo cognoscitivo o intelectual a través 

de narraciones de cuentos utilizando material visual co

rno son libros de cuentos ilustrados y rnunecos; y su desa

rrollo de lenguaje utilizando además del material antes 

mencionado para el desarrollo congnosc itivo, canciones 

para niños. 

La función que la gente espera que un psicólogo rea

lice más que cualquier otra función, es la de resolver pro

blemas de conducta, la eliminación de conductas indesea

bles o el establecimiento de conductas positivas , ésto es, 

modificar la conducta. Por lo general se espera que las 

conductas a modificar sean de los niños, pero muy a menu

do es necesario comenzar modificando ciertas conductas de 

las educadoras y de los padres. Estos últimos se mostraron 

muy accesibles al trabajo psicológico y colaboraron en to-
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do cuanto uno les pedía qu~ hiciesen o dejaran de hacer. 

Las metapelets que trabajaron durante el invierno, cuan

do comencé a trabajar, también tuvieron una actitud muy 

favorable al trabajo psicólogico, de hecho la encargada 

del ganón fué la que solicitó al Comité de Educación mi 

ingreso al ganón, y tanto la metapelet encargada como la 

otra, siempre colaboraron en cuanto a las indicaciones de 

cambiar en algo su conducta con los niños y con las madres 

de éstos. Estas metapelets al término del invierno e ini

cio de la primavera, dejaron de trabajar en el ganón de

kel. La encargada fué movida para que trabjara con los be

bés más pequenos que para entonces habían nacido en el ki

bbutz. La niñita más pequeña del ganón dekel, Ori, que te

nia para entonces 6mesesde edad, fué pasada al nuevo ga

n6n y vino a ser la mayor del nuevo lugar en donde habían 

otros cuatro bebés, los más jóvenes del kibbutz. 

La otra metapelet dejó de trabajar en el ganón porque 

salió del kibbutz para viajar por un ano y tener oportuni

dad de conocer otra forma de vida (en "América", como le 

llaman a E.U.A.) diferente a la del kibbutz. Dejando de 

trabajar éstas metapelets el Comité de Educación asignó 

otra encargada del ganón y otra metapelet para suplir a las 

anteriores. En cuanto a colaborar con el trabajo psicológi

co no se mostraron tan interesadas como las anteriores e 

incluso puede decirse que en ocasiones obstaculizaron la 

intervención psicológica, no tanto porque deliberadamente 
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lo hayan querido sino que no consideraban que fuera tan im

portante. 

Otra de las funciones del psicólogo es la de contri

buir con material idóneo para los niños de esa edad, y su

primir el material que no utilizaban - por no ser propio pa

ra ellos (ver Anexo 1 ). 

Se esperaba también que la psicóloga asitiera a las 

juntas que se tenían con la coordinadora de Educación, en 

las que se proponían cambios de programa , se discutian pro

blemas, el trabajo de las metapelets y la participación o 

falta de ésta de los padres de los niños. 

Otra de las tareas de la psicóloga es la de entrevis 

tar a los padres de los niños, con el fin de conocer la his

toria de los niños desde su nacimiento, sólo de aquéllos 

con los que se intervino para lograr cambios conductuales 

y si es posible dejar un expediente de éstos para que se 

tenga de precedente par futuras intervenciones. 

Además de proporcionar información sobre diversos te

mas psicológicos de interés en el traba j o educativo, tanto 

a las metapelets como a los padres de los ~iños, se podria 

hacerlo de manera formal escribiendo artículos periodica

mente, como un boletin informativo, similar al que en anos 

pasados solia editar la Federación de kibbutzim . 

Una función muy importante (que también se espera que 

la realicen las educadoras) que el psicólogo que trabaja 
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con niños pequenos debe de realiza~ es de dar afectividad 

y trato cálido a los infantes y no solamente tratarlos como 

sujetos asumiendo una actitud demasiado cientifica y fria. 

Gran parte del éxito que se pueda tener interviniendo con 

los niños va a depender de que se lleve a cabo ésta funci6~ 

pues llega un momento en que tanto las educadoras como la 

psicóloga son vistas por los ninos como en una ocasión Be

ttelheim lo expresó, como "madres substitutas o multiplici

dad materna"(Bettelheim,1970), o vienen a ser figuras ma

ternas de las que se espera un trato similar al que reciben 

los niños de su propias madres. 

EVALUACION DEL DESARROLLO DE LOS NI~OS 

Se realizaron observaciones para evaluar el comporta

miento de los niños y comparándose sus conductas de acuer

do a unas tablas de desarrollo que indi can por mes las con

ductas que se espera realicen niños de ésa edad (éstas ta

blas e stán incluidas en el Manual para las metapelets, ver 

Anexo 6). Las conductas están agrupadas en cuatro áreas de 

desarrollo: motora, de lenguaje, cognoscitiva y social. 

Desarrollo motor grueso y fino.- Incluye todas las conduc

tas de movilidad, desplazamiento, sentarse, gatear, caminar, 

reflejos, agarrar objetos, mover los dedos, firmeza en los 

m6sculos, parars~ agacharse, balancearse, sostener objetos 

con ambas manos, doblarse para recoger algo del suelo y vol

ver a enderezarse, aplaudir , señalar con el indice, construir 
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con bloques (poner uno encima del otro sin que caigan), 

subir (trepar) a un sillón y bajar de él, colocar objetos 

sin aventarlos o dejarlos caer, agarrar un crayón y dibu

jar (rayonear), mover las manos en secuencia (por ejemplo, 

para come~ del plato a la boca~ jalar y empujar objetos, 

subir y bajar un escalón, movilidad al escuchar ritmos o má

sica, aventar objetos con dirección, agarrar con el indice 

y con el pulgar pequenos objetos (i.e. al comer, agarrar 

un chicharo), voltearse, golpear un objeto contra otro pa

ra producir ruido (i.e. con un tambor) , sacudir las manos, 

dar vueltas a alguna cosa alrededor apretándola, sostener 

varios objetos en las manos (dos a cuatro cubos), subir es

caleras utilizando manos y rodillas, caminar hacia adelante 

y hacia atrás unos cuantos pasos, intentos de correr otro

tar, caminar de lado, lanzar una pelota, construir torres 

con cubos, insertar (meter) por la boca de una botella ca

nicas de plástico, brincar con ambos pies, bailar, hojear 

un libro, darle vuelta a una perilla, saltar hacia delant~ 

patear una pelota, destapar y tapar una caja, doblar una 

hoja de papel y e.nsartar cuentas en un hilo grueso de nylon. 

Desarrollo de lenguaje expresivo (activo) y receptivo (pa

sivo).- Incluye las conductas de balbuceo, vocalización, in

terés en escuchar sonidos, llorar expresando dolor, ham

bre, incomodidad , ansiedad, etc.), respuestas vocal-socia

les (i.e. a la sonrisa y plática de la figura materna), es

cuchar voces, discriminación de sonidos al hablar, percep-
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ción de unidades silábicas, modulación de la voz, vocaliza

ción larga (por varios minutos), sonreir como respuesta al 

hablarle, risa fuerte, imitación de varios tonos, observa

ción de los movimientos de la boca de quien le habla, res

puesta a sonidos humanos (voltear la cabeza, buscar a quien 

le esta hablando), reaccionar a diferentes entonaciones y 

palabras, imitación de sonidos o secuencias de sonidos, de

cir palabras (mamá o papá o el nombre de las educadoras), 

gritar, nombramiento de objetos con la imitación de sus so

nidos (i.e. un tren lo denomina "chu-chu"i escuchar selec

tivamente a palabras familiares, imitación de ruidos como 

toser, o ruidos hechos con los labios y lengua, uso de pa

labras con significado, escuchar conversaciones, cantar, 

obedecer órdenes simples, aprendizaje de palabras conges

ticulación apropiada (decir "no" y mover la cabeza negati

vamente, decir "adiós" y mover la mano), comprensión de pa

labras y respuesta obediente a órdenes (i.e. a "dáme eso, 

y darlo), reconocimiento de palabras como simbolos de ob

jetos ("avión" y señalar al cielo), percepción de la fun

ción expresiva del lenguaje, balbucear oraciones (lengua

je propio), respuesta a su nombre, hacer señas con la ca

beza, intento de repetir toda palabra que escucha y repe

tición de palabras que no conoce su significado, pedir ob

jetos señalándolos, hacer preguntas (¿Dónde esta?), combi

nar ~alabras y decir frases, escuchar un cuento o narra

ción, descubrimiento de que todo tiene un nombre a · través 
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de la pregunta "¿Qué es ésto?" y uso del lenguaje funcio

nalmente (para obtener lo que quiere o expresarse). 

Desarrollo cognoscitivo (de aprendizaje, mental, intelec

tual y psico16gico).- Incluye conductas como respuestas 

faciales, sobresalto a los sonidos o ruidos, observación 

de sus alrededores, coordinación del movimiento de los 

ojos, atención a objetos, muestra de emotividad en antici

pación de objetos, discriminación de voces, gente, sabores 

proximidad y tamaño de los objetos, asociación de conduc

tas y de gente (i.e. la asociación de la madre con el ali

mento), retención de objetos en la mano voluntariamente, 

discriminación de objetos cercanos y lejanos, memorizació~ 

concentracion en lo que observa (caras u objetos), combina

ción de movimiento y mirada, exploración de su cara, ojos 

y boca con su mano, asociación de acción con resultado~is

criminación y diferenciación de personas (familiares y edu

cadoras), integración de conductas voluntarias y reflejas, 

discriminación de colores, mantenimiento del interés en 

detalles, conocimiento de diferencias en profundidad y dis

tancia, asociación de propiedades con las cosas, discrimi

nación de juguetes de su preferencia, reconocimiento de ob

jetos familiares, recuerdo de acciones pasadas (en su pa

sado inmediato), reacción a cambios de volómen en sonidos, 

ruido, música; atención concentrada, imitación de un acto, 

comparación de actividades, interés en las consecuencias 

de su conducta, anticipación de eventos independientes de 
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su propia conducta, memoria de •gestalt", imitación de gen

te y de conductas, subordinación de los medios para alca n

zar algo, resolución de problemas simples, manipulaciónde 

objetos, establecimiento de diferencias entre "cada uno" y 

"dos" y entre •uno• y "más de uno"; establecimiento de un 

estilo de aprendizaje, uso de técnicas de aprendizaje, an

ticipación de reforzamiento positivo después de realizar 

una actividad u obedecer una orden; mantenimiento de una 

serie de ideas en mente, pensamiento simbólico, aprendiza

je de las propiedades de los objetos, modificación de ac

tos conductuales a través de ensayo y error, igualación, 

imitación de escritura (garabateo); instrumentación deob-

jetos (uso de una silla como andadera); ~isciiminación de 

su persona y la persona de otros, hojear un libro, obser

var dibujos, fotografias, etc.; agrupaci~n de cosas de 

acuerdo a forma y color; adquisición de conceptos de 'arri

ba" y "abajo"; expresión afectiva y reconocimiento de sen

timientos de otra gente; ansiedad, temores, berrinches; 

conducta lúdica y preferencia por determinados juegos;re

conocimiento y recuerdo, expresion de eno jo, independen

cia en el juego, juego solitario y colectivo; expresión 

de la imaginación, discrimi nación de texturas, reconoci

miento de su persona en un espejo o en una fotografia , 

distinción de su propio cuerpo y sus limites en el espa

cio; gusto por escuchar música y bailar al ritmo de ésta; 

incremento en el aprendizaj e con el dominio del lertguaje, 
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juego constructivo, adquisición de los conceptos "tuyo" y 

"mio" o "nuestro", resolución de rompecabezs simples, aso

ciación de objetos con sus funciones, recuperación rápida 

después de haber sido lastimado (al caerse o golpearse); 

utilización del pronombre personal "yo", manifestación de 

un naciente sentido del humor, discriminación de la posi

ción "al revés• en objetos, fotos y personas y de las po

siciones "vertical" y "horizontal", comprehensión del sig

nificado de "pronto"(aprender a esperar); conductas de iden

tificación, diferenciación, reconocimiento y de recordar; 

y la capacidad de amar y recibir amor. 

Desarrollo social.- Incluye las conductas de sonreir a la 

gente a él cercano, expresión de emociones como alegria, 

disfrutar del baño; importancia de la estimulación social, 

abrazar al ser sostenido (cargado), aprendizaje de moles

tar a otros, expresión de resistencia, distinción entre 

ninos y adultos, solicitud de ayuda a personas mayores, 

juegos cooperativos, adhesión a las figuras maternas; gri

tar para conseguir algo (atención), manipulacion de la 

conducta de los padres o educadoras; dificultad para ir 

a dormir; evaluación de los estados de ánimo de la gente 

y motivos; comienzo de la identidad sexual (hombres conhom

bres y mujeres con mujeres), conciencia de aprobación y de

saprobación social; sensibilidad hacia otros niños, demos

tración de celos cuando otro niño recibe atención; expre

sión de ternura hacia animales de juguete o muñecas(os); 
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expresión de afecto a gente y objetos preferidos; compar

tir juguetes, preferencia de unas µersonas por otras~is

frutar de aplausos y elogios, demanda de atención personal 

temores hacia extraños, temor a estar solo, pesadillas, dis

frutar del salir a pasear en una vagoneta; manifestaciones 

conductuales de acuerdo a la reacción emocional de los pa

dres y educadoras, expectación de "tomar" o "recibir" y no 

de 'tlar" ( en las relaciones interpersonales); manifestación 

de obediencia, expresión de dar ayuda y llevar a cabo con

versaciones (Caplan, 1985). 



CAPITULO V 

11 El futuro de cualquier pais 

que depende de la voluntad y 

el saber de s u s ciudadanos, 

queda perjudicado y dañado irre

parablemente, cuando cuales

quiera de sus niños no son edu

cados hasta la completa exten

ci6n de sus talentos. 11 

-John F. Kennedy 
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CAPITULO V 

INTERVENCION Y PRODUCTOS DEL TRABAJO PSICOLOGICO .RESULTADOS 

INTERVENCION CON NIÑOS EXCEPCIONALES. 

Fueron dos niños del ganón los que se denominó excep

cionales por presentar conductas, con respecto a su edad, 

avanzadas, como la niñita Stav, o bien retrasadas como el 

caso del queneño Dotán. 

Stav 

Al inicio de mi trabajo ésta niña tenia un año de edad 

(un poco más de 12 meses), ya caminaba, su lenguaje adquiri

do era bastante amplio y funcional, se puede decir que todo 

lo que queria lo pedia hablando, aunque con una palabra ave

ces . A través de una entrevista con la madre de Stav obtuve 

mayor información acerca de élla. Era la menor de tres hijos 

el mayor de 8 años de edad, el de en.medio de 6 y la menor era 

Stav de 1 año. Sus hermanos tenian una buena relación con su 

hermanita, les gustaba jugar con ella, enseñarle palabras, 

a menudo ir a visitarla al ganón y recogerla a la hora de sa

lida. La relación con su mad re era muy estrecha y buena, pe

ro con su padre casi no pasaba tiempo, aunque la relación tam

bién era buena. 

ANSIEDAD.- Un problema reportado por la encargada del ganón 

fué que al salir ésta del lugar para ausentarse por unos mi

nutos, aunque la otra metapelet permanecia a cargo de los ni-
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nos, Stav comenzaba a llorar fuertemente llamando a gri

tos por su nombre a la metapelet (su nombre era Ilana)~o

mo ésto era muy frecuente y perturbaba a los otros niños, 

que muchas veces oyen llorar a otro niño y se asustan y 

se unen en llanto con él, se me pidió intervención en és

te problema. 

Primeramente llevé a cabo varias pláticas con la encar

gada del ganón, de manera informal, durante el transcurso 

de la rutina diaria de trabajo, acerca de la ansiedad ex

perimentada por los bebés al no ver a su mamá o a la figu

gura materna, en éste caso la metapelet. 
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Es un hecho que el proceso de desarrollo crea problemas 

para el niño, produce ansiedad, definiéndo ésta no comouna 

condici6n patológica en si misma sino como una preparación 

al peligro, que es necesaria y normal , siendo una prepara

ción tanto fisiológica como mental. Según varios autores 

psicoanaliticos, consideran que la ansiedad sirve para pro

pósitos sociales y es uno de los motivos en la adquisición 

de la conciencia. Es el temor de la falta de aprobaciónde 

personas amadas, asi como el deseo de ser amado , lo queope

ra para formar concienc ia en el niño . Es el temor a la cri

tica de la propia conciencia de uno que contribuye a formar 

nuestra conducta moral . Fué la ansiedad ante el peligro de 

extinción, lo que primer unió a los grupos humanos para per

manecer juntos por mutua seguridad (Fraiberg,1978). 

Necesitamos entender la naturaleza de los temores que 



aparecen en los ninos y es necesario examinar los medios 

por los cuales los niños normalmente vencen los peligros, 

reales o imaginarios, que acompañan cada etapa del desa

rrollo. 

La ansiedad que experimentaba Stav era una de las con

secuencias inevitables de las etapas tempranas de la adhe

rencia o afecto hacia las personas amadas y por lo general 

deja de manifestarse al cabo de unos meses. También tiene 

relación con el temor primitivo del niño de que cuando el 

ser amado desaparece del lugar, para el niño desaparece 

para él. Cuando Stav no veia a la metapelet, ésta dejaba 

de existir en su pensamiento primitivo. Se hace muy eviden

teque lo que la niña necesitaba era un concepto; necesita

ba saber que la educadora, al igual que su madre y demás 

personas, tiene una existencia permanente y substancial 

independientemente de su percepción de ella. Sin embargo 

éste concepto no lo va a adquirir sino hasta dentro de unos 

meses más y mientras tanto se enfrenta a un problema y lo 

mismo las metapelets, que se espera que lo resuelva la psi

cóloga. 
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Las metapelets experimentada& y ciertas madres, han apren

dido que no necesitan precipitarse y correr hacia e l niño 

y ofrecerle consolación a su llanto y protestas, ad e más 

que estando a cargo de siete niños pequeños resultariamuy 

dificil de hacer. Además de que las metapelets esperan re

solver éstos problemas, les interesa conocer l o que prod u-
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ce tales severas y excesivas reacciones de separación. Pu

diera ser que alguna experiencia relacionada con la sepa

ración de la educadora es lo que ha cusado a la niña sen

tirse en peligro si la metapelet se ausenta, lo cual no 

ocurrió según el informe de la otra metapelet. Parecia ser 

que Stav gozaba de la compañia de la metapelet; cuando ju

gaba, en vez de elegir campaneros de juego de entre sus com

pañeros, preferia hacerlo con llana. Por ésto cuando veia 

que llana iba a salir del ganón para Stav significaba la 

pérdida o desaparición de sus momentos de diversión y apren

dizaje (pues continuamente aprendia nuevas palabras). 

Los bebés que no sufren de una ansiedad excesiva pare

cen desarrollar sus propios métodos para vencer tales te

mores. Al observarlos nos damos cuenta que manejan el pro

blema sobre la base de "desaparición" y regreso o "apari

cion". Su mamá, por ejemplo, desaparece pero por lo gene

ral regresa. El niño en ésta etapa probablemente ve ésto 

como una desaparición mágica y un regreso mágico, debido a 

que todavia no tiene el concepto de un objeto permanente 

o substancial que existe ya sea que él lo pueda ver o no 

(Fraiberg, 1978). 

De acuerdo con lo anterior la mágica explicación dejó de 

serlo para Stav. Si la rnetapelet "desaparece" y no regres~ 

especialmente cuando Stav se encontraba ansiosa o tenia ne

cesidad especial de é lla, y si la otra metapelet no pudo 

substituir a llana en su ausencia, entonces la explicación 



mágica no sirve y Stav, sin otra intención mas que de refor-

zar la confianza en si misma, experimentaba una fuerte reac-

ción de ansiedad. 

Uno de los juegos favoritos de los ninos de ésta edad, 

hastalos cuatro años aproximadamente, es el observar a ora 

persona "desaparecer" mediante el encubrimiento con unarna~ 

ta, o el taparse la cabeza y destaparla de nuevo para "apa-

recer". Este juego y todas sus variaciones puede entretener 

a un niño interminablemente. El jugar a esconderse con cual-

quier adulto cooperativo, observando corno desaparecen puede 

ser de los juegos favoritos del niño que le producen reac-

cionar con gritos de alegria y risas. Este juego fué loque 

utilizamos para extinguir la conducta de llanto de Stav al 

ver que llana "desaparecia•. llana aparentemente se desapa-

recia para en unos cuantos segundos volver a aparecer y 

continuar jugando con Stav. El repetir éste juego le ayu-

daba a Stav a vencer la ansiedad relacionada con éste pro-

blema. Por otro lado el juego perrnitia convertir una situa-

ci6n que en realidad era dolorosa para élla, en una expe-

riencia agradable. Al cabo de tres dias de utilizar éste 

juego unos minutos antes de las "desapariciones" de la me-

tapelet encargada, la conducta problema fué eliminada. 

FALTA DE INTERES EN CIERTAS ACTIVIDADES.- Esta era otra 

-ducta problematica de Stav, al estar los ni nos realizando 

alguna actividad con cierto material, corno por ejemplo "di-

buj ar" en hojas de papel con crayones, élla al cabo de unos 

107 



cuantos minutos mostraba aburrimiento y pedia realizar 

otra actividad. Por lo genera pedia que se le pusiera mú

sica en una grabadora o que se le leyera un cuento. Parecia 

ser que estas dos últimas actividades, que le ayudaban a de

sarrollar su lenguaje, las preferia por el reforzamiento 

social que recibia de la gente que la escuchaba hablar. 

Cuando sus hermanos la iban a visitar al ganón la estimula

ban siempre para que repitiera palabras y cuando Stav lo

graba aprender una nueva palabra, éllos la reforzaban so

cialmente dándole un beso y mostrándole admiración, locual 

la niña disfrutaba bastante. Su mamá también la reforzaba 

al igual que sus hermanos y presumia de tener una hija muy 

inteligente que hablaba todo . 

En éste caso se le pidió tanto a los hermanos como a 

la mamá y metapelets dejaran de reforzar, aunque no por com

pleto, ésta conducta y al estar Stav realizando otra acti

vidad no muy interesante para é11a, se comenzó a reforzar

le en la misma medida que c uando aprendia a decir una pala

bra nueva. De ésta manera Stav procuraba esmerarse en su 

ejecución, ya fuera dibujando, haciendo torres, etc . El re 

forzamiento social y afectivo para Stav era muy importante 

y parecia tener ésa necesidad de recib i rlo, no nada má s de 

la metapelet y de su famili a , sino de cua nta pe rsona inte 

ractuaba con élla. 

No obstante las actividades que le ayudaban a adquirir 

más lenguaje, siguieron siendo sus favorita s y al alcan za r 
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la edad de dos anos Stav hablaba oraciones comletas, canta

ba un promedio de 10 canciones completas, aprendió tres can

ciones en español y varias palabras (pues uno de los niños 

era hijo de una pareja de a rgentinos y en ocasiones yo me 

dirigia a él en español) que al escucharlas Stav las memori

zó. 

DotAn 

Al realizar las observaciones, podia notarse que mes 

tras mes Dotán mostraba un retraso en todas las áreas de de

sarrollo, sobre todo motora ~ruesay fina). 

A la edad de cinco meses, que era la que tenia Dotán 

cuando inicié mitrabajo en el ganon, manifestaba un retra

so bastante notorio en el desarrollo motor. Esto se hacia 

más fácil de notar porque la niñita Goni era de la misma 

edad (con una diferencia de 11 dias era mayor que Dotán) y 

en apariencia por las conductas que Dotán no presentaba pa

recía que era dos meses menor que Goni, pues ella si se iba 

mas o menos desarrollando de acuerdo a las tablas de desa

rrollo que utilicé para evaluar a los niños. 

El desarrollo físico de Dotán, de acuerdo a su esta

tura y peso era normal, no reportando el médico nada al 

respecto y al observar las gráficas que la metapelet reali

zaba registrando los cambios en estatura y pes o, asi como 

tamaño craneal, no había un retraso físico que ocasionara 

retraso motor consecuentemente. 
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AUSENCIA DE LA CONDUCTA DE SENTARSE.- De las conductas que 

comprenden el área motora gruesa Dotán no presentaba el sen

tarse. A la edad de cinco meses se espera que un niño se 

siente por periodos de 30 minutos con la espalda firme y 

estando sentado sostenga la cabeza y la mueva con firmeza 

y la levante continuamente, flexione la cabeza hacia adelan

te, flexione el tronco del cuerpo , mueva las piernas hacia 

adentro y pueda agarrar un objeto. D6tán solamente presenta

ba el recostarse sobre su vientre levantándo la cabeza, pe

ro al estar sobre su espalda no movía los pies en dirección 

a su cabeza, es decir, no los levantaba. El tono de sus mús

culos era rígido y en general sus movimientos no eran elás

ticos. 

llana, la metápelet encargada, no reportó ésto como un 

problema y cuando le hice la observación de que Dotán~mos

traba retraso al no sentarse todavía élla opinó que a veces 

algunos niños se retrasaban un poco, pero finalmente presen

taban las conductas esperadas, además argumentó que según lo 

que élla había estudiado no se debía sentar a un niño, sino 

que se tenia que esperar a que el niño produjera ésta con

ducta por si solo, de otra manera el tratar de apresurar una 

conducta que el niño todavía no realiza por si mismo podría 

resultar en perjuicio de su desarrollo. En lo anterior hay 

razón en relación a querer "adelantar" el desarrollo del ni

no interviniendo para que presente una conducta que de acuer

do a su desarrollo físico todavía no esta preparado para rea-
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!izarla, como el procurar que se siente o se pare a la edad 

de dos o tres meses. 

Como en éste caso no obtuve colaboración de las meta

pelets esperé dos meses para poder iniciar a trabajar con 

Dotán en ésta área. Cuando el niño alcanzó la edad de 7 me

ses y continuaba sin sentarse, la encargada entonces consi

deró que si era necesario estimularlo. Por otro lado cuan

do la fisioterapista visitó el ganón y observó a Dotán les 

dijo a las metapelets que habia que someterlo a ejercicios 

con una pelota gimnástica y a masajes utilizando materiales 

de diversa textura para reducir la tensi6nmuscular. 

Parecia que Dotán suf ria de ansiedad originada por el 

temor a caerse o golpearse al realizar movimientos, pues ca

da vez que era cambiado de posicibn se ponia tenso, lloraba 

y demostraba disgusto con la expresión de su cara. También 

la mayoria de las veces que era bañado por las metapelets 

lloraba todo el tiempo y todo su cuerpo se ponia rigido. Cuan

do era bañado por su mamá casi no mostraba ésta reacción. Les 

pregunté a las metapelets si el niño se habia caido y gol

peado en alguna ocasión y respondieron negativamente , al me

nos estando dentro del ganón. Le hice la misma pregunta a 

su mamá y la respuesta fué la misma. Pudiera ser que lasme

tapelets o la madre, por no admitir un descu ido, no hayan 

contes~ado con la verdad, pues era evidente que el niño le 

tenia pavor a ser movido, levantado, sentado o cambiado de 

posición. 
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Se utilizaron varios elementos al estimular las conduc

tas motoras en Dotán. Lo primero fué darle un trato más afec

tivo para darle seguridad y para que desarrollara confianza 

en la gente que lo cuidaba. Un niño que se pasa la mayorpar

te del tiempo llorando, que es pasivo y no agraciado, no des

pierta simpatía hacia quienes lo están cuidando, probable

mente s6lo su mamá lo veía y trataba con paciencia y amor. 

Lo que había estado ocurriendo con las metapelets era 

que como no recibian una respluesta positiva como la de los 

otros niños que al bañarlos mostraban emoción y sonrisas y 

no llanto y gritos como Dotán, hacia que las educadoras evi

taran jugar con Dotan y tratarlo como el niño problema era 

común, sin proporcionarle el mismo afecto que le expresaban 

a los demás bebés. Esta negaci6n estableció un circulo vi

cioso. La retracción de las metapelets (la falta de interac

ción) y la falta de estimulación promovian o reforzaban el re

traso en el niño, el cual respondía menos positivamente y de

sanimaba aún más a las educadoras. 

Para romper con éste circulo vicioso y terminar con la 

brecha de comunicación y afectividad se procuraron aquéllas 

cosas o tratos que a Dotán le agradaban justo antes de mo

verlo, sentarlo, bañarlo, cambiarlo, etc. Su naturaleza no 

era la de un niño inquieto, sino calmado, tranquilo y lento 

en todos sus movimientos. Cabe decir que su mama y hermanos 

eran igual. Dotán tenia dos hermanos mayores, un hermano y 

una hermana que, al igua l que los hermanos de los demás be -
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bés iban a visitarlo al ganón frecuentemente. Sin embargo 

Dotan no recibía la estimulación suficiente por parte de 

ellos, como la recibía Stav de sus hermanos. Segun la meta

pelet encargada que conoció a sus hermanos de pequeños in

formó que también habían mostrado lentitud en adquisición 

de conductas motoras. 

Los movimientos sorpresivos, apurados sin ninguna ex

presión de afecto o algón comentario tranquilizador para el 

niño aumentaban su ansiedad. Por éllo antes de estimularlo 

plara que se sentara, antes de bañarlo o moverlo jugaba uno 

con él por unos minutos (dos o tres) con una cajita musical 

que le gustaba y tranquilizaba, se le cantaba una canción y 

sin moverlo rápidamente se proseguía a bañarlo, moverlo o 

estimularlo, procurando hablarle todo el tiempo, cantarle 

y jugar con él, por ejemplo al terminar de bañarlo cubrir 

su cara con la toalla y preguntar "¿Dónde está Dotán~ y des

taparlo con sorpresa. Lo mismo se hacia al cambiarle el pa

ñal. Además la ausencia de llanto se le reforzaba con comen

tarios tales como "!Qué bién está Dotán sentado (o bañándo

se) sin llorar, jugando como todos los niños lindos!". No 

hay niño que no le agraden los elogios y el trato amable y 

afectivo, hasta pudiera decirse que es una nece s idad emocio

nal muy importante para que su desarrollo no s e v ea afectad~ 

Potán mostró disminución d e su ansiedad, cada vez llo

rando menos frecuent e , pero la conducta d e sent a rs e si n ayu

da de nadie no se l ogró sino ha s t a que a lcan z ó la edad de 
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once meses. Para entonces las metapelets que habian trabaja

do con él ya no trabajaban en el gan6n y nuevas metapelets vi

nieron a trabajar al ganón. La nueva encargada del ganónera 

de carácter muy alegre y no hubo problema en que se conti

nuara con el mismo trato para Dotán por parte de é11a. Pero 

la otra metapelet que entró a trabajar antes que la nueva en

cargada, tenia una personalidad fria, inexpresiva, mecáni

nica y muy rara vez les sonreía a los niños y los reforza

ba socialmente, por lo general su interacción con ellos era 

para decir órdenes (como "no hagas ésto", "ven acá", etc.) 

Orna, ése era su nombre, era la primera vez que traba

jaba en un ganón y con niños de ésa edad. Ella no queria tra

bajar ahi, pero debido a la carencia de recursos humanos, no 

le quedo otra opción que hacerlo. El Comí té de Educaci6n 

estaba conciente de que ésta persona no era la indicada pa

ra ése tipo de trabajo, sin embargo, por no contar con nadie 

mas idóneo continuó trabajando en el ganón. 

Dotán para éste tiempo persistía con cierto retraso en 

las áreas motora, de lenguaje y social.En el área cognosci

tiva se observó en aquéllas conductas relacionadas o expre

sadas con el lenguaje. En ocasiones manifestando un retra

so motor las demás áreas del dessarrollo se ven afectadas. 

AUSENCIA DE PARARSE, CAMINAR Y AGACHARSE.- Para entonces, 

las conductas que no presentaba del área motora era el pa

rarse solo, sin ayuda de alguien y mantenerse parado agarra-
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do de algo, caminar siendo sostenido por una o dos manos y 

agacharse y doblarse a recoger un objeto del suelo. 

A pesar de informarles a las metapelets del retraso de 

Dotan y de quedar de acuerdo en estimularlo para que adqui

riera las conductas antes mencionadas, las metapelets no lo 

hicieron, quedando solamente la psicóloga interviniendo con 

el niño. Rina, la metapelet encargada, en vez de estimular 

al nino a pararse le reforzaba, sin darse cuenta, el no ha

cerlo. 

Cada ganón tiene una o dos vagonetas que sirven para pa

sear a los niños dentro de élla o transportar cosas pesadas. 

Es suficientemente grande plara que vayan tres niños acosta

dos, si es que son muy pequeños, o seis parados. Cuando Ri

na los sacaba en la vagoneta, todos iban parados y Dotánco

mo no podia ir parado iba sentado o recostado (ver Anexo 9 

para fotos de los niños en la vagoneta). Como todos los de

mas niños iban parados, a menudo lo pisaban y todo el paseo 

se la pasaba quejándose y llorando. Para resolver éste pro

blema a Rina se le ocurrió poner en un lado de la vagoneta, 

por fuera y cerca del manubrio, un asiento que comúnmente 

utilizan los padres de los niños en sus bicicletas para po

der asi transportar a su hijo o hija cuando se trasladaban 

en bicicleta de un lugar a otro (ver Anexo 9 ). 

Según Rina habia solucionado el problema de que todos 

pisaran a Dotán, quitándolo del suelo de la vagonet a . y sen

tándolo en e l asiento que l e implementó a l vehiculo. Cuando 
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me mostró la prótesis para el problema de Dotán esperaba que 

la elogiara por su "invento" y por darle solución al proble

ma. 

Lo que se estaba haciendo con ésta implementación era 

reforzarle a Dotán la ausencia de la conducta de pararse, 

pues permanecia sentado y la ausencia por parte de las edu

cadoras de estimular al niño a desarrollar la conducta que 

necesitaba presentar. El resultado de ésto era aumento en 

el retraso del desarrollo motor, en vez de promoverlo. Cuan

do se lo expliqué a Rina pareció no darle importancia y aun

que dejó de sentar a Dotán en el asiento no le procuró la 

estimulaci6n que requeria. 

Por éste tiempo Rina se ausentó del kibbutz por un poco 

más de un mes para realizar un viaje a Yugoslavia y se me 

pidi6 que me hiciera cargo del gan6n asumiéndo todas las res

ponsabilidades de la metapelet encargada. Antes de aceptar 

ésto solicité a la Secretarla del kibbutz •un ascenso" de es

tatus de voluntaria a visitante, con todos los beneficios 

que los miembros poseian, a excepción de votar en la asam

blea general y el s~ario que comónmente un miembro recibe, 

pues todavía no era miembro del kibbutz. Asi, mi estatus fué 

cambiado, recibl más beneficios y era ahora la psicológa en

cargada del ganón. 

Durante éste tiempo, siguiendo la técnica que hablamos 

utilizado antes con Dotán para eliminar la ansiedad y · lograr 

el establecimiento de la conducta de sentarse, Dotan logr6 
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pararse, sostenido por algo o por alguien, en un ti e mpo de 

tres semanas. El siguiente objetivo era que se aga chara pa

ra recoger un objeto y se incorporara sosteniéndose de algo 

con una mano. Una vez que se lograra ésto habria que definir 

objetivos para las áreas de lenguaje, cognoscitiva y social. 

El objetivo de agacharse y recoger un objeto se logró 

después de un mes y medio de estimular a Dotán empleando re

forzamiento como en las veces anteriores y con el mismo pro

cedimiento antes descrito para la adquisición de la primera 

conducta. La única variación fue la de seleccionar los ju

guetes que Dotán preferia, su botella o su chupón, para que 

el niño tuviera motivación de realizar la conducta. En un 

principio bastaba con que el niño se doblara para agacharse 

para enseguida reforzarlo. Lo que se pretendia con ésto era 

ir por pasos, por aprosimaciones sucesivas, lo que se reali 

zó por dos semanas, dos veces al dia, constituyendo la pri

mera etapa de la intervención. Las dos semanas siguientes 

se le reforzaba hasta que logr a ra agacharse lo sufi c i e nte pa 

ra agarrar el objeto. Las primeras veces agarraba el objeto 

y se sentaba o se ponia en posición de "gatear" y obteni a 

reforzamiento (elogios y expresiones de afecto). Las siguien

tes dos semanas constituyeron la etapa final en l a que se 

log ró que Dotán se a gacha ra e st a ndo parado s os t en ido d e l a 

pared o un a silla o puerta, r e coger el obj e t o y si n solta r

lo i ncor porár s e y entonce s r e ci b i a refor z amie nto . Para segu ir 

manteniéndo és ta conducta se cont inuó reforzá n dol o por dos 
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semanas más y postErbrmente sólo se le reforzaba ocasional

mente. 

Durante éste tiempo que era verano, se llevaba a los 

niños a una pequeña alberca que está en el jardín que se 

localiza frente al ganón. En este lugar, dentro qe la al

berca, se intentó generalizar la última conducta adquirida 

por Dotán. Las primeras veces que se colocaba a Dotán den

tro de la alberca lloraba, manifestando de nuevo ansiedad, 

pero no fué necesario intervenir, pues a la tercera o cuar

ta ocasión dejó de llorar. Sus movimientos eran rígidos y 

no se desplazaba con seguridad dentro del agua, a menos que 

yo o alguna metapelet estuviéra cerca de él. Poco a poco fui

mos también alejándonos de él y reforz~ndole su conducta de 

estar solo en la alberca (ver fotos en Anexo 9 ). 

SUPRESION DE MATERIAL 

La lista de material y juguetes en que contaba el ganón 

dekel se encuentra en el Anexo l. A continuación enlistaré 

los juguetes u objetos que suprimí por no ser utilizados por 

los niños y por no ser apropiados para usarlos niños en las 

etapas de desarrollo a la edad de 6 a 18 meses y un poco ma

yores . 

PIE ZAS DE MADERA.- Eran una s 80 pi e zas de mader a , c on d i f e

ren te s f o rmas, cilindro s , c ubos , pirámides triángula r e s y 

r e c t ángul a res, de 5 cms . , 7 y 10 cma . , pin ta da s de colore s 

di fe r e nt e s. Es t e mat erial no le at r aía a l os niños . En oca-
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sienes los más pequenos agarraban una pieza o dos y se la 

llevaban a la boca para desués soltarla y buscar otra cosa 

Todas las veces que se les daba éste material, no lo utili

zaban para construir pues al parecer eran piezas pequeñas 

para ellos que requerian de un desarrollo motor fino más 

avanzado, por lo cual dejé de dárselas. Este material era 

para ser utilizado por niños mayores, de tres o cuatro años 

que ya logran construir con más destreza. Los niños hasta 

los dos años de edad prefieren cubos del mismo tamaño, gran

des y llegan a apilar cuatro o cinco nada más. 

RESIDUOS DE SILICON.- Este material estaba compuesto por 

ruedas de silicón (de éste material estaban hechos los 

chupones), tiras largas hasta de 1 metro, circules muy del

gados que era muy dificil que los niños agarraran y varias 

figuras como aros muy delgados, mangueras de diferentes gro

sores y tamaños. Al igual que el material anterior solamen

te los más pequeños agarraban una rueda o manguera para lle7 

vársela a la boca pero los mayores no utilizaban el mate

rial, lo veian pero no les llamaba la atención pues a veces 

ni lo tocaban. Esto lo habian llevado al ganón, porque el 

kibbutz tiene una fábrica de productos de silicón y a alquien 

se le ocurrió que posiblemente los niños podrían jugar con 

ésos residuos, pero no fué asi, algunos eran tan delgados 

que hasta a las metapelets les costaba trabajo recogerlos 

del suelo. También se requiere de motricidad fina más avan

zada para hacer ésto. 
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PLASTILINA.- Esta era una plasta hecha con harina, agua, al

go de aceite y color vegetal.. La hicieron así para que no 

fura tóxica pues los niños de ésta edad podían comérsela 

ya que muchos están en la etapa oral de acuerdo a Freud. 

Debido a que a varios niña¡, a Amijai sobre todo, les gusta

taba comérsela en vez de modelar con élla se le agregó sal 

en exceso para que el sabor fuera desagaradable, pero aún 

asi continuaban comiéndosela en vez de jugar con é11a. Se 

suprimió pues al parecer son los niños mayores de dos años, 

de tres o cuatro, los que encuentran interesante jugar con 

plcstilina. 

MATERIAL SUGERIDO 

A los niños pequeños les llaméllla atención los juguetes 

que pueden agarrar, mover y que les sean mertalmente estimu

lantes. Se debe procurac que, aunque no sean juguetes, sea ' 

objetos que no sólo mantengan al bebé lejos de aburrirse, si

no que sean didácticos, que le enseñen acerca de relaciones 

espaciales, color, textura y mundo de cosas más, despertan

do su imaginación. (Caplan y Caplan, 1985). 

MUÑECOS Y ANIMALES DE PELUCHE.- Los juguetes rellenos de un 

material suave son en gran manera preferidos por los niños 

de alrededor de 12 meses de edad, que les gusta agarrar al

go y traerlo en la mano, a veces uno en cada mano, mientras 

se trasladan de un lugar a otro. 

ANDADERAS.- Son esa especie de ca rri tos con asiento o asien-
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to con ruedas que le permite a los bebés estar s e ntados y 

movilizar sus pies para trasladarse con ayuda de éste ins 

trumento. Sugeri a la encargada el uso de éstas, pues los 

niños cuando van a comenzar a caminar acostrumbraban aga

rrar una silla por el respaldo (sillas pequeñas, mas o me

nos de su tamaño) y empujarla para ir caminando y a la vez 

ser sostenidos por la silla. Como una silla no tiene rue

das como la andadera, además de producir un ruido muy mo

lesto al rechinar contra el suelo las patas de la silla, les 

era muy dificil caminar controlando la dirección, no era fá

cil "manejar" la silla. El uso de andadera puede además de 

estimular al ni~no en gran medida, proporcionarle más tiem

po a las metapelets libre de andar detrás de los niños sin 

el temor de que fueran a sufrir una caida. 

Como no son conocidas en Israel las andaderas, era muy 

dificil conseguirlas, pero se llevaron al ganón unos carri

tos de madera que los niños podían empujar y asi caminar con 

éllos. 

MUSICA.- La música y las canciones son elementos mu y útiles 

para ayudar al niño a desarrollar sus habilidades mo toras, 

de lenguaje, cognoscitivas y de socialización. En el gan6n 

se tenia una grabadora-reproductora de cassettes de audio, 

pero sólo habia un cassette de canciones infantiles y en 

muy pocas ocasiones se utilizaba. Se sugirió la adquisición 

de más cassettes con canciones además de infantiles, de mú-
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sica instrumental y popular. El escuchar música a los niños 

les llena de vitalidad, su estado de ánimo es muy alegre, en 

ocasiones cuando lloran por alguna razón la música los tran

quiliza además de distraerlos. 

A Stav le ayudó mucho el escuchar canciones infantiles 

para desarrollar el lenguaje, además de hablar llegaba a 

cantar canciones completas en hebreo y dos o tres en espa

ñol que yo le enseñé para ver si adquiría otro lenguaje con 

la misma facilidad que el hebreo y así lo hizo. 

También había en el ganón una flauta dulce que en oca

siones la tocaba el papá de Iris, que era mósico, cuando iba 

de visita al ganón. Esto atraía mucho la atención de los ni

ños y podía notarse que disfrutaban de escuchar el sonido de 

la flauta. También en ocasiones la psicóloga les tocaba la 

flauta, se las mostraba y padia a los niños que le soplaran 

para producir sonido. Cuando alguno de ellos lograba pro

ducir un sonido mostraban alegria y todos se interesaban en 

realizar esa actividad. Dentro del material del ganón habían 

unos cuantos instrumentos pequeños de percusiones, pandere

tas, cascabeles, tamborcitos y platillos. Los niños disfru

taban por larg o tiempo el producir sonidos con éstos instru

mentos y a veces al escuchar música intentaban seguir el 

ritmo ya fuera bailand o o utilizando alguno de éstos ins

trumentos. 

SUGERENCIA DE UN CAMBIO DE PROGRAMA DURANTE EL VERANO. 

El cambio de clima implica muchos cambios en las acti-
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vidades del gan6n. La ropa de invierno, como son chalecos, 

suéteres, pantalones largos, calcetines gruesos y chamarras 

son guardados para comenzar a usarse las playeras, pantalo

nes cortos y sandalias. El valle donde está localizado el 

kibbutz está a 300 Mts. bajo el nivel del mar y como está 

a orillas de un lago (el Mar de Galilea) el clima se torna 

bastante húmedo. Aunque el gan6n y la mayoria de los edifi

cios escolares y de vivienda están equipados con aire acon

dicionado, la temperatura en un dia caluroso de verano al

canza 45°c. a la sombra y aún con aire acondicionado re

sulta muy incómodo el excesivo calor. 
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Los cambios sugeridos en el programa fueron realizar 

el paseo en la vagonet aen la mañana después de que los ni

ños llegaran al ganón, después de las 7:00 A.M., que es cuan

do la temperatura todavia no se eleva tanto sino que está a 

unos 30°c. y el sol no les lastimaria tanto a los niños no 

estando en su zenith y se tenia que aprovechar éste tiempo 

no tan caluroso para sacar a los niños a pasear. 

Otro cambio fue el uso del arenero que se encontraba en 

el jatzer (patio posterior con gran variedad de objetos, mue

bles viejos, juguetes, etc.) que durante el invierno se man

tuvo cubierto sin uso pues con la temperatura baja no podian 

los niños jugar en él. Durante el verano es una actividad 

refres~ante, pues la arena se mantiene fresca (se moja una 

tarde anterior y al siguiente dia está un poco húmeda y fria 

y tanto los niños pequeños como los más grandes manifesta-



ban gusto al jugar ahi . Las metapelets casi no gustaban de 

sac a r a los niños al arenero pues se llenaban todo el cuer

po de arena y había que bañarlos a todos. Lo que se hizo en

tonces fué que después de estár en el arenero se les lleva

ba a la alberca y después se les bañaba. 

El jugar en la alberca constituía la actividad más re

frescante y se realizaba antes de la comida (antes de las 

12:00 hrs.) cuando el clima se ponía más caluroso. 

Los cambios anteriores fueron sugeridos en una junta 

con la supervisora de Educación, discutidos, además de tra

tar otros puntos referents al trabajo de las metapelets y a 

los padres de los niños. 

PROPUESTA DE UN MANUAL PARA LAS KETAPELETS. 

La mayor parte de la i nformación que se estuvo propor

porcionando de manera informal a las metapelets, es la que 

se incluyó en el manual . Su objetivo es que les sirva a las 

educadoras como una guia y auxiliar para su intervenc ióncon 

los bebés, sobre todo a aquéllas que no han recibido entre

namiento p r evio alguno, ni preparación formal y que por pri

mera ve z trabajan con bebés (ver Manual en Anexo 6). 
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ANALISIS 

" A través de la experiencia 

encontramos un atajo por me

dio de mucho vagar. Aprender 

enseña mAs en un año que lo que 

la experiencia enseña en ve in-

te." 

-Roger Ascham .. 

The Scholemaster (Pub . 1570) 
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ANALISIS 

En una institución como el kibbutz, donde en teoria 

todos son iguales, tanto hombre como mujer y donde se su

pone que cada quien debe de recibir conforme a sus necesi

dades, no a sus habilidades o profesión u oficio y donde 

casi todos han sido rotados en su trabajo para que no sur

jan diferencias en puestos, competencias o una clase domi

nante (aunque no económicamente hablando, sino socialmente) 

el psicólogo se enfrenta a los obstáculos de abrir el cami

no y determinar su perfil dentro de una institución muy di

ferente a cualquier otra en el mundo. 

La gente del kibbuts posee ciertas caracteristicas que 

hace que su sociedad se distinga de otras en forma especial 

por ser un grupo de gente que no proviene de similares trans

fondos culturales muchas veces. Los pioneros del kibbutz pro

venian unos de Rusia, otros de Alemania, Rumania, Yogosla

via, etc. Hoy en dia, en los últimos diez años se han re

cibido inmigrantes de mas paises como son Estados Unidos de 

América, Iglaterra, Argentina, España, Colombia y México. 

Cada persona o familia proveniente de diferente pais 

acepta la ideología que rige al kibbutz, trat a de adaptar

s e a esa nueva forma de vida, a dejar de hablar su idioma 

y a hablar hebreo y procura educar a sus hijos inculcándo

les los ideales del kibbutz, además de los personales.Por 

éso no es de extrañarse que con frecuencia se den "c~oques 
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culturales" entre kibbutzniks debido a ésta diferencia de 

trasfondos. El que nace en Israel, o desde niño llega a Is

rael desarrolla una personalidad muy diferente a la de los 

inmigrantes, pues crece asimilando la forma de vida israe-

11, ya sea dentro o fuera del kibbutz. El que nace en Is

rael recibe el titulo de "Sabra" que es la palabra hebrea 

para el fruto del nopa, la tuna, pues se dice que los naci

dos en Israel se distinguen por ser "espinozos por fuera, p• 

ro dulces por dentro", así como lo es una tuna. 

El psicólogo pues, se enfrenta a una sociedad compuesta 

por miembros de kibbutz, que aunque todos comparten la tra

dición judía de una forma no religiosa, sino por identifica

ción y que en un momento dado eventualmente van a desplegar 

manifestaciones de conductas influidas por su trasfondo so

cio-cultural. Por otro lado hay ciertas familias compuestas 

por personas de diferente nacionalidad y que tienen hijos "sa

bras". En el gandn donde trabajé, aunque todos los niños eran 

nacidos en Israel, sus padres provenian de diferentes paises 

y formaban matrimonios mixtos algunos de ellos. 

Lo anterior es muy importante tomarlo en cuenta al ob

servar el desarrollo de lenguaje de los niños, pues los hi

jos de un matrimonio mixto tardan un poco más en desarrollar 

lenguaje expresivo. Los niños que mostraban un avance normal 

o sup_erior al esperado recibían lenguaje de sus padres e n 

un sólo idioma, el mismo que usaban las metapelets , el ofi

cial en Israel, (Stav y Goni estaban en éste caso ), eran un 
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poco más lentos los niños que recibían un idioma diferente 

por sus padres, éste era el caso de Amijai, que sus papás 

eran de Argentina y le hablaban en español. Tamar, Iris y 

Dotán tenian padres mixtos . La mamá de Tamar era israeli y 

su papá estadunidense, la mamá de Iris era de Holanda y su 

papa israeli y la mamá de Dotán era de Australia y su papá 

israeli. Estos Últimos niños entendian perfectamente lo 

que se les decia en dos idiomas (Amijai también) pero no co

menzaron a hablar con ambos, sólo en hebreo y no tan rápido 

como Stav y Goni. 

El psicólogo debe tomar en cuenta éstos factores que 

influyen en el desarrollo del lenguaje y por consecuencia 

en el desarrollo cognoscitivo de los niños, al evaluarlos y 

al intervenir con éllos. Una ventaja y que fué una de las ra

zones que contribuyeron a que se solicitara mi intervención 

dentro del ganón fué el poder hablar y entender un poco el 

idioma hebreo, que es con el idioma que los niños son edu

cados por las metapelets. Algunas veces me dijeron que no 

importaba en que idioma les hablara a los niños pues "éllos 

entienden cualquier idioma", y en ocasiones pude comprobar 

que ésto es cierto. Pero el problema era que aunque los ni

nos entendieran lo que yo les decia yo a veces no entendia 

lo que ellos decian en hebreo. Al cabo de unos meses de tra

bajar diario y escuchar continuamente el idioma aprendi lo 

suficiente para utilizarlo y poder estimular a los niños en 

el área de lenguaje. 
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Con las educadoras me comunicaba en el idioma inglés. 

La primera encargada del gan6n era de Inglaterra y la otra 

rnetapelet era israeli. Las otras rnetapelets también eran is

raelies, asi que terminé hablando con ellas en hebreo duran

te el trabajo. Con las madres y padres de los niños me co

municaba en inglés y hebreo, segón el caso, o en español con 

lso padres de Arnijai. Muchas veces, si no es que casi siem

pre, el lenguaje determina la forma de pensar de la gente y 

procuraba al hablar con los padres, niños y rnetapelets, ha

cerlo en su idioma natal y comprender las diferencias de pen

samiento que son determinadas por un lenguaje o por otro. 

El idioma hebreo, además de ser de los más antiguos en 

el mundo, por muchos siglos estuvo muerto y fué hasta hace 

unos 80 años que volvi6 a utilizarse y ahora constituye el 

idioma oficial del Estado de Israel. En las Óltirnas décadas 

lo han modernizado con palabras de raices grecolat i nas para 

poder tener palabras en todos los ámbitos científicos. Muchas 

palabras las han tornado de la Biblia, sobre todo para el uso 

literario y poético del idioma, y hasta para expresiones co

tidianas y además se ha desarrollado un lenguaje coloquial. 

Todo ésto tuve que tomarlo en consideraci6n para comprender 

la forma de pensar del israelí, mas especificarnente, del ki

bbutznik, de las rnetapelets, de los padres, de los inmi g ran

tes y de los niños. 

La barrera del idioma ha sido una desventaja que algu

nos científicos han tenido .~l realizar sus estud i os . Bettel-
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heim (1970), informa que sus observaciones pudieron haberse 

visto impedidas por la cuestión de que el no hablaba hebreo 

y se guió por sus impresiones al no entender lo que los ni

nos decían. 

En cuanto a la actitud de la gente del kibbutz hacia 

la figura del psicólogo, en un principio fué muy similar a 

la que en general la gente demuestra a un psicólogo en nues

tra sociedad. Parece ser que es muy frecuente que cuando un 

psicólogo trabaja conjuntamente con otros profesionales, pa

raprofesionales o gente en general, su sola presencia inco

moda y se tiene la opinión de que el psicólogo es capaz de 

hacer una evaluación de la personalidad o del pensamiento en 

cuestión de segundos o con solo mirar a la persona y que s us 

complejos, inseguridades o carencias de inmediato van a ser 

puestas en evidencia por el profesional de la conducta. 

Una vez que ya se ha tenido la oportunidad de traba j ar 
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y de conocer el trabajo que realiza un psicólogo, la actitud 

hacia éste es diferente, en especial cuando la labor del psi ~ 

cológo ha sabido aportar beneficios y se ha logrado definir 

el perfil laboral resaltando la importancia y el valor del 

trabajo psicológico. En un principio no obtuve el apoyo de 

las metapelets como yo hubiera querido debido quizá, a que 

en aquéllo en lo cual se sentían completamente seguras no es

taban dispuestas a hacer modificaciones. Y al parecer, en 

quéllo en lo que mostraban inseguridad si permitían cambios 

y sugerencias y colaboraban con la intervenci6n psico l óg i -



gica. Es la falta de colaboración o confianza en el trabajo 

psicológico por parte de otros profesionales o paraprofesio

nales lo que constituye la más grande limitación en el de

sempeño de la profesión psicológica cuando se tiene que tra

bajar interdisciplinariamente en una institución. 

Al cabo de unos meses de trabajo, aunque no por parte 

de todas las metapelets, pude observar el cambio de actitud 

y el creciente interés por mantener dentro de ésta área de 

la educación la presencia del trabajo psicológico.Mas que de 

las educadoras éste interés fue reflejado por las madres de 

los niños que fueron las que observaron los beneficios en sus 

hijos. 

Es importante señalar que la idea o concepción que la 

gente tenia de que es un psicólogo tuvo que ser cambiada a 

través de la demostración en la práctica del trabajo psico

lógico. El comenzar a trabajar realizando las funciones de 

una educadora y asi conocer el manejo, organización y forma 

de trabajar en un ganón fué muy útil para tener en conside

ración hasta que punto una educadora puede colaborar en la 

intervención psicológica y para definir las funciones del 

psicólogo, diferentes de las de las educadoras y funciones 

que ambos comparten también. 

Al realizar la función de proporcionar información a las 

educadoras acerca de teorías del desarrollo , modificaci6nde 

conducta y demás temas, se estaba haciendo sobre el terre-

131 



no de los metodos pedagógicos del kibbutz, en el mismo mo

mento que se observaba un problema de conducta, una interac

ción problemática o un mal manejo de situaciones. De ésta ma

nera no son solo sugerencias lo que las educadoras recibian 

sino ejemplos prácticos sobre el terreno laboral, y ahi se 

demostraban los resultados positivos o negativos. 

Por otro lado el haber efectuado funciones que le co

rresponden a las metapelets en ocasiones limitaba mi desem

peño como psicóloga. Por momentos las educadoras dejaban de 

verme como psicóloga para exigir de mi el llevar a cabo las 

funciones de metapelet, incluso de encargada del ganón cuan

do todavia no lo era. Llegó un momento dado en que me encon

traba yo sola concinconiños (para ése entonces Ori ya esta 

ba en el ganón nuevo e Iris dejó el kibbutz con su familia 

para ir a vi~ir a Holanda), y se esperaba que cuidara a los 

niños, los estimulara, me hiciera cargo de las necesidades 

del ganón, etc., en sintesis, que hiciera todo lo que tenia 

que hacerse, lo cual era imposible y fué necesario hablar con 

las metapelets y exponerles ésto, para ha c erles ver que de

bían de respetarse la delimitación de funciones . 

Este proceder de l as metapelets de poc o a poco dejar to

do el traba j o y responsabil i dades a otra persona es algo ti

pico en los kibbutzniks. De hecho hasta e xiste una palabra 

que utilizan para denominar a alguien que por no haber otra 

persona además de él, termina realizando todo el trabajo y 

no solo el suyo. "Frayer" (para un hombre) o "Frayerit (para 
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mujer) es la palabra en yiddish que se adaptó al hebreo pa

ra calificar a éstas personas. Podria decirse que casi en to

das las áreas laborales en el kibbutz, en las fábricas, hor

talizas, establos, cocina, comedor, lavanderia, etc., se en

contraba por lo menos un "frayer" o una "frayerit" a quien 

le dejaban, si no todo el trabajo, una buena parte de él. 

La relación psicóloga-niño fué la más recompensante 

de mi intervención. El tratar a los niños con afectividad y 

procurar jugar con ellos, en vez de solamente estar observán

dolos jugar o interactuar, produjo en ellos una preferencia 

de estar conmigo más que con las educadoras y aún con sus 

madres. Lo más importante en la vida del niño no es su madre 

o la figura materna, es jugar (al menos lo mas importante pa

ra los niños del gan6n dekel). Si su madre se ausenta pero 

en su lugar se queda alguien que está dispuesto a hacerse co

rno nino y juega con él bastante tiempo y todas las activida

des como comer, bañarse, pasear e incluso ir a dormir son lle

vadas a cabo con juego, el niño se olvida que su mamá no es

tá presente, pues esta con él alguien que está haciendo que 

disfrute cualquier actividad mediante el juego. 

Sin embargo, cometi el error de poco a poco no ir ale

jándome en mi relación con los niños antes de abandonar el 

bbutz y asi evitar que mi ausencia no fuera de un dia para 

otro. Los niño s relacionan lazos fuertes emocionales y cuan

do éstos son rotos sufren mucho, aunque no por mucho tiempo 

pues en breve olvidan. La relación con los niños debió de 
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haber sido entonces, si de afectividad hasta el punto de evi

tar que el nino sea tratado como un sujeto nada más, ignoran

do que hay en él la necesidad de recibir afecto, no sólo de su 

madre sino de todo aquél que interactúa con él, y no permi

tir, como me sucedió, una relación tan estrecha que provo

caba que los niños quizieran estar todo el tiempo conmigo. 

A éste respecto, Spiro (1975) al hablar de los factores 

que causan que una educadora se relacione extremamente con 

los ninos menciona que puede ser un afecto genuino hacia los 

niños con los cuales está en continuo contacto y cuyo bienes

tar y desarrollo dependen de élla. Y como segundo factor men

ciona su deseo, de la educadora, de ser amada por los niños 

y su consecuente ansiedad por obtener y retener éste amor. 

Esta inseguridad personal, como la llama Spiro, está relacio

nada con inseguridad profesional e ideológica. 

Según Spiro, la educadora que tiene dudas acerca de sus 

habilidades profesionales o acerca de su preferencia por la 

educación colectiva es probable de requerir el amor de los 

niños para probar a si misma que es una buena educadora y 

que el sistema por si solo es un buen sistema. Spiro tuvo la 

impresión durante las entrevistas que realizó a las educado

ras y a través de conversaciones con éllas que el ajuste emo

cional de las metapelets dependia en parte en el amor de los 

ninos, y que sus éxitos como educadoras era medido, a sus 

ojos, por su habilidad de obtener éste amor. 

Probablemente en mi caso éstos factores hayan influido 
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al procurar tener una relación afectiva con los niños. Pero 

más que inseguridad posiblemente el hecho de estar en un 

pais lejano, rodeada de gente aunque agradable y hospitala

ria constituian una sociedad extraña, no tan familiar, el 

estar lejos de mi familia y amigos pudo haber influido más 

para desarrollar relaciones fuertes de afecto con los ni

nos y en un momento dado considerarlos "mi familia" en el 

kibbutz. 

Una de las co~as que no me fué posible realizar, fué el 

registrar los cambios conductuales de los niños con los que 

se intervino para modificar su conducta (Stav y Dotán) y asi 

poder contar con datos cuantitativos y no solamente cualita

tivos. Su expediente quedó incompleto, solamente datos de su 

historia clinica relevantes y el reporte de conductas pro

blema o retraso en el desarrollo en ciertas áreas y la ela

boración de objetivos conductuales constituyó el expediente. 

De haber podido elaborar un registro de las conductas, con la 

ayuda de un registrador (pues yo sola era imposible), y de 

saber que después de mi intervención alguien iba a continuar 

el trabajo, si hubiera sido muy importante contar con éstos 

datos. 

En el caso de que en un futuro éstos niños requieran 

de intervención nuevamente, que muy probablemente Dotán si 

la vaya a requerir, hubiera sido muy útil el contar con és

te precedente por escrito en sus expedientes. El kibbutz por 

no considerar tan importante el trabajo psicÓlogico paraque 
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amerite pedirle a la Asamblea general que se consiga un psi

cólogo de fuera para que sea empleado y trabaje en el kibbutz 

va a continuar con el trabajo de las metapelets, médico y fi

sioterapista . Sin embargo a mi se me propuso que no dejara el 

trabajo, me dieron un ascenso de estatus que normalmente se 

les dá a los voluntarios que ya llevan más de un ·año traba

jando ahi y contemplan en un futuro convertirse en miembros. 

Pude observar con ésto que estaban interesados en que el tra

bajo que habia realizado lo continuara. Aunque no van a bus

car a otro psicólogo para é110, si llega al kibbutz algún in

migrante o voluntario cuya profesión sea la psicología y es

ta interesado en el trabajo con la educación infantil tem

na, van a remitirlo a que trabaje, obviamente después de un 

tiempo de trabajar en las demás áreas laborales del kibbutz, 

realizando las funciones que yo hice. 

Lo ideal seria que el kibbutz contara con un psicólogo 

de la misma manera que cuenta con el médico o el f isiotera

pista. A pesar de que los niños son mut~ importantes para los 

kibbutzniks y el kibbutz destina grandes cantidades de su 

economía para sostener tal sistema educativo tan caro, los 

miembros no se han decidido a dar el peso de contar con un 

psicólogo permanentemente. El kibbutz tendría que propor

cionarle además de vivienda, un consultorio o un cubículo 

en la clínica del kibbutz, para que no sólo su trabajo se 

limite a la intervención con niños, sino con toda la pobla

ción del kibbutz que a medida que pasa el tiempo va desa-
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rrollando problemas sociales y por lo tanto psicológicos. 

Han surgido problemas como el suicidio y la delincuen

cia juvenil que necesitan la intervención psicólogica. La 

educación, no solo la temprana, sino hasta la preparatoria 

también requiere del trabajo psicológico que contribuya a 

que la gente siga teniendo la opinión de que "el kibbutz 

es el paraíso de los niños" como varias veces me lo expre

saron al señalar todas las ventajas que tenían los ninos 

al ser criados en un kibbutz como el crecer más independien

tes de sus padres, sin temor a extraños (pues en el kibbuts 

todos se conocen) o a la amenaza de peligros como los que 

hay en una ciudad en cualquier parte del mundo, disfrutar 

de instalaciones deportivas y recreativas todo el tiempo y 

contar con compañeros de juego desde el nacimiento hasta el 

término de la preparatoria. 

El kibbutz lucha continuamente por mantener sus ideales 

socialistas y de igualdad, en seguir produciendo generacio

nes de "gente nueva" y asl beneficiar a su patria.Desafor

tunadamente en muchos aspectos el kibbutz ya no es lo que en 

un principio fué, la gente ya no tiene los mismo ideales que 

sus antecesores o pioneros del movimiento. El los eran moti

vados por el deseo de construir un hogar para el pueblo ju

dío en la tierra de sus antepasados, un lugar en donde habrla 

igualdad de sexos y de vida social y que produjera a un "nue

vo judio" amante de la naturaleza y libre de las exigencias 

religiosas a las que han estado atados los judíos por siglos. 
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Al observar hoy en dÍa al kibbutz se pueden percibir di

ferencias, social y económicamente hablando, y no se ha lo

grado en esta última generación que los hijos de los kibbutz

niks sean esos "nuevos hombres" que se quizo que fueran, pues 

la mayoría de éllos están abandonando el kibbutz en busca de 

otra clase de vida. Por otro lado la sociedad del kibbutz 

esta compuesta, no solamente por gente nacida en Israel, si

no por inmigrantes de muchos paises diferentes que traen in

fluencias sobre los ideales originales del kibbutz. 

No obstante a todos los cambios que ha estado sufriendo 

el kibbutz, ha demostrado que es posible crear un tipo de 

personalidad viable completamente diferente de la de sus pa

dres en una sola generación. Si esto fué posible, los miem

bros del kibbutz si se lo proponen con determinación, al 
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igual que la generación pionera, van a ir resolviendo sus 

crisis echando mano de cuanto recurso les sea disponible sien

do uno de éllos la intervención psicológica oportuna. 



COMENTARIOS 

y 

CONCLUSIONES 

" No aprenden nada ahi (en 

las universidades de Eure>

pa) sino a creei: primero, a 

creer que otros saben lo 

que ellos no, y después, 

que ellos mismos saben lo 

que no saben." 

-Francis Bacon 

Proficience and Advancement of Learning ( 1605) Book l. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Para comenzar a trabajar en un kibbutz un profesional 

de la conducta requiere no solamente de poseer habilidades 

y saber implementar técnicas sino de información básica del 

lugar, historia, ideología, filosofía y organización socio

politica. Es necesario no solamente saber intervenir, sino 

adquirir una vision lo mas amplia posible del lugar en don 

de se va a laborar, en el caso de formar parte de una insti

tucion o al ir a trabajar con grupos sociales con los que 

uno no está familiarizado, como el caso del kibbutz, y te

ner presente la ideología y trasfondo de la gente. 

Durante la formación académica que recibí, no obstante 

que la mayoría del material a revisar proviene de otros pai

ses bastante diferentes al nuestro, no se llega a contemplar 

la posibilidad de que el profesional puede llegar a realizar 

un trabajo con diferentes grupos sociales, de clase, étnicos 

o ideologicos, y que seria conveniente que pudiera recibir 

una formación lo más objetiva posible para evitar formarse 

prejuicios en contra de nadie, ni siquiera en contra de otras 

corrientes psicológicas que por no formar parte del currícu

lum de la carrera no se estudian, aunque si se critican. 

Al comenzar mi trabajo entre las diversas preguntas 

que la gente y las educadoras me hacían se utilizaban tér

minos psicoanalíticos sobre todo. Algunos de ellos los co

nocia pero en ocasiones no sabia a lo que se referian. Tam-
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bien se me mencionó algunos movimientos educativos en la edu

cación infantil tempran~ desconocidos para mi, originados en 

Inglaterra y se me cuestionaba acerca de sus logros. La fal

ta de revisión de ciertas teo1· ias durante mi formación pro

fesional o que solo lei de ellas superficialmente o bajo la 

critica conductual que imperaba en los años durante los cua

les estudié, o la falta de conocimiento de algunos tests psi

cológicos , hicieron queenoca~iones la gente mostrara que 

tenían conocimiento mas amplio, general, del que yo tenia sien

do psicóloga. 

Es deber de psicólogo egresado el proveerse de ~ra infor

mación no recibida durante su formación y no confiar en que 

por haber estudiado cuatro años, mas de la mitad de ellos con

ductismo, ya no requiere continuar estudiando. Debe uno pro

curar ser un profesional con ayuda de la formación recibida 

y a pesar de la formación recibida. 

Con el fin de superar la deficiencia anterior visité el 

seminario Oranim de la Federacionde Kibbutz. Está localiza-

do a unos 40 Kms. de distancia del kibbutz y es la Escuela 

de Educación del Movimiento Kibbutz . Es a éste lugar que 

son enviadas las metapelets, ganenets y maestras de los ni

nos para recibir suformación auspiciados sus estudios por 

el kibbutz .. Es algo nuevo e interesante que en ésta es

cuela .se imparten cursos sobre educacidn del niño desde la 

infancia,el nacimiento, lo que en nuestra sociedad por ejem

plo no se hace, comónmente hay estudios profesionales para 



trabajar con niños que asisten al Jardín de infantes, pero 

no con bebés de dos meses o incluso desde el nacimiento. 

A través de la formaci6n en la elaboracion de glosas, 

ensayos y reportes uno desarrolla la habilidad de poder lle

var a cabo una investigación bibliográfica, aprendiendo a ha

cer uso de bibliotecas. Esto me fué muy util al visitar es

te seminario para conseguir bibliografía acerca del sistema 

educativo del kibbutz, acerca de temas psicol6gicos o movi

mientos pedag6gicos poco conocidos por mi. 

Sobre el tema de la educación del kibbutz este era el 

lugar más indicado para obtener bibliografía y aprender acer 

ca de ello. Por falta de tiempo no revisé toda la bibliogra

fia acerca del movimiento kibbutz, sus orígenes y desarrollo. 

y observaciones e investigaciones acerca del sistema educa- 

ti vo rea l izados por antropólogos y psicologos en su mayoría 

americanos. Pensé que conseguiría ésta información en Méxi

co, pero no fue asi. Ninguna biblioteca de institución algu

na cuenta con material acerca de éste t ema, por lo que recu

rrí a visitar bibliotecas de Estados Unidos y Canadá, obte

niendo bibiografia suficiente. 

Este trabajo constituye quizá el inicio de material bi

bliográfico en español acerca del movimiento kibbutz y su sis

tema educativo, pues toda la bibliografía que hay está en in

glés, alemán, francés y hebreo, y en otros paises y no en 

México. 
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Durante mi formación académica desarrollé algunas ha

bilidades como la observación. Independientemente del marco 

teórico o la corriente psicológica de la que se parta para 

hacer una investigación, uno desarrolla las aptitudes y ha

bilidades para realizar un trabajo científico y sistemático. 

Además uno va desarrolando un criterio profesional para to

mar decisiones en la intervención. 

Al identificar un problema en los niños o una conduc

ta indeseable era necesario identificar las variables que 

originaron y mantenían tal conducta. Esta fué otra de las ap

titudes o hábitos que durante la formación académica uno ad

quiere y que hacen posible la elección de que técnica se va 

a implementar o que programa se va a seguir, cuáles seran los 

objetivos, que tipo de reforzamiento se va a utilizar (si 

es que se va a utilizar reforzamiento) y en qué medida y 

frecuencia. 

Otra de las ventajas de la formación académica fue el 

haber revisado bibliograf:la en inglés y laber tenido los pri

meros semestres la clase de inglés, pues aunque uno sepa 

el idioma ciertas palabras técnicas se desconocen y se hace 

necesario aprenderlas, las que serán muy útiles en un futu

ro como lo fue para mi al estar en Israel y leler que revi

sar bibliograf:la en ése idioma. 
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ANEXO 1 

Material y juguetes del Gan6n Dekel 



El material y juguetes se encontraba dentro del ganón 

y fuera de él, en los patios anteirior y posterior y en el 

jardín que se localizaba frente al ganón. En el interior en 

uno de los cuartos había una juguetera con cajones de apro

ximadamente 30 x 30 eros., en donde se guardaban juguetes y 

material . Cada cajón tenia una etiqueta con el nombre o des

cripción de los juguetes. 

MATERIAL Y JUGUETES DEL INTERIOR. 

- Piezas de madera de 5,7 y 10 eros. con diferentes formas: 

cilindros, cubos, piramides rectangulares pintadas de di

ferente color (amarillo, azul, rojo y blanco ) . Aproxima

damente 80 piezas. 

- Muñecas de plastico de diferentes tamaños, de 15 a 20 eros . 

de largo , algunas con ropa otras sin ropa. 6 muñecas. 

- Instrumentos musicales de percusión: panderos pequeños de 

10 eros. de diámetro, cascabeles , triángulos, platillos de 

5 y 10 eros. de diámetro y tambores de 10 eros . de d i ámetro . 

Dos de cada uno. 

- Residuos de silicón, tiras, mangueras, círculos de grosor 

muy delgado, tubos cortos y largos de 2 eros.de diámetro 

de colores rojo, negro , transparentes, amarillo y azul. 

- Botellas de plástico de diferentes tamaños y diámetros, 

con diferente forma y color (botellas vacías de shampoos , 

jabo~es líquidos, etc.) . 

Botes de lámina, de 10 eros. de diámetro y manoj o s de ll a -
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ves usadas (de metal) de cerraduras o candados, que ya no 

servían. 10 botes con tapa y 8 manojos de 5 a 8 llaves . 

- Objetos diversos de color negro: se agruparon por color 

y todos eran de plástico, de diferentes tamaños : tapas 

un videocassete roto, cintas de máquina de escribir (car

tuchos) y de impresoras de computadora, llantas de un ca

rro de juguete, etc. 

- Objetos diversos de color amarillo: de plástico de di

ferente tamaño, un patito, un vaso, un cubo, etc. 

- Torres : consistian en un palo con una base de madera, y 

varios aros (ruedas de madera) de un grosor de 1 cm.,con 

un agujero en el centro por donde se insertaban en el pa

lo. Las ruedas eran de color diferente y de varios tama

ños, de grande a chico. 

- Muñecos de trapo y peluche: animales (perro, león, etc.) 

y muñecos de diferente tamano . 

- Rompecabezas. Tableros con seis figuras diferentes de di

versos objetos (verduras, frutas, animales, objetos de aseo 

etc. ), de formas geométricas, con un tornillo en el centro 

para agarrarse y poderse quitar del tablero y pone en él . 

- Botellas recortadas y canicas de plástico: eran botellas 

de plástico recortadas unos 6 cms debajo del cuello, de 

un diámetro de 8 cms. y pegadas a una base de cartón de 

10 x 10 eros. Las canicas de 13 mm. de diámetro de varios 

colores, para meterlas por el cuello de la botella y esti-
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mular la motricidad fina en los niños.(ver fotos de éste 

en Anexo 9 ). 

- Cojines: grandes y chicos, los grandes de 80 x 80 c~s. 

de lado, cuadrados y los chicos de diferente forma, rec

tangular, triangular, redonda de aproximadamente 30 cms. 

por lado, de diferente tela ( rellenos de hule espuma),y 

de colores diferentes. 

- Espejos: colgados en las paredes a la altura de 60 cms. 

del suelo aproximadamente, para que los niños al pasar jun

to a la pared observaran su imágen. Tres espejos de forma 

rectangular, de 50 eros . de largo por 25 de ancho y uno de 

1.20 mts . de largo por 30 de ancho. 

- Cubos concéntricos: No son realmente cubos, su forma es 

exagonal, sin una cara (pirámides exagonales) de tamaños 

desde 3 eros . de diámetro hasta 8 cms., con una diferen

cia de i cm . cada uno , de diferentes colores, con el pro

pósito de que el niño vaya poniéndo uno dentro de otro . 

- Bloqu$ de madera grandes: de diferentes figuras, triangu

lares, cuadradas y rectangulares. De 20, 25 y 30 cms. de 

lado (huecos por dentro, de manera que no paesaban mucho) . 

Todos del color de la madera, barnizados. 12 piezas. 

- Cajas de cartón vacías. De forma cúbica, de 40 cms . de 
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lado (cajas en las que empacan productos diversos ) . 6 cajas. 

- Libros de cuentos ilustrados: de diferente tamaño y núme

ro de hojas, y libros de canciones ilustrados , en hebreo 



todos. 14 libros (la mayoria de pasta y hojas gruesas pa

ra que sean mas fáciles de hojear por los niños). 

- Hojas de papel y crayones de dos o tres colores diferen-

tes para que los niños "dibujaran". 

- Ropita usada: vestiditos, batitas, sombreros para que los 

niños se disfrazaran. 

- Coches de diferente tamaño: de juguete, de plástico o de 

metal. Aproximadamente 10 diferentes. 

- Animalitos de plástico pequeños: De aproximadamente 4 o 

5 cms., vacas, borregos, caballos, perros, etc. de dife-

rente color (negro, blanco y café), 15 animalitos. 

- Martillos y "clavos" grandes de madera: los "clavos" eran 

cilindros de maadera de 1.5 cms de diametro y 7 de largo 

de diferente color (madera, rojo, amarillo, azul y blan-

co) que se colocaban en una base con agujeros, de un poco 

menos de 1.5 cms. de diámetro para que los niños utilizan-

do el martillo lograran meterlos por el agujero. 7 bases 
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con cilindros y 7 martillos ( de 15 cms. de largo cada uno). 

- Plastilina: una plasta hecha con harina, aceite, agua y 

sal con color vegetal para que los niños modelaran conélla. 

- Una grabadora-reproductora de cassettes y tres cassetes de 

canciones infantiles en hebreo, un cassette de música popu-

lar y otro de musica instrumental. 

-- Una flauta dulce de plástico pequena. 



MATERIAL Y JUGUETES DEL EXTERIOR. 

En el patio de enfrente, cubierto se encontraban: 

- Una canasta de basketball colgada de la pared a la altura 

de 1 metro del suelo. 

- Una caja grande con pelotas de plastico de diferentes 

tamaños y colores, desde una pelota de tenis hasta una 

pelota gimnástica (de un diámetro de 50 cms.) con la que 

se realizaban ejercicios fisicos con los bebés, poniendo

los sobre la pelot~ moviéndo ésta hacia adelante y hacia 

atrás haciendo que los niños tocaran con sus extremida

des el suelo. 

En el patio de atrás, denominado jatzer se encontraban: 

- Dos mesas viejas de madera y metal de una altura de 80 y 

90 cms., una estufa con horno, cacerolas, tazas, vasos, 

utensilios de cocina, botellas de plástico grandes, bo

tes de lámina grandes, rines de bibicleta, neumáticos vie

jos, tapas de tambos, pedazos de telas, esponjas, etc. 

- Estructura de metal con varillas para tender ropa, una ne

vera vieja con tapa, aros de plástico, una estructura con 

tubos de metal (como torre para trepar por los tubos) con 

una base de madera en la base superior. Otra estructura 

hecha con neumáticos usados pegados formando un "casita". 

- Cajas de cartón con diversos juguetes y objetos dentro: 

munecos, cohces de plástico, sonajas, cepillos de diferen-
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tes tamaños, animales de plástico, bolsos viejos,sonajas, 

piezas de juguetes incompletos, de plástico y madera. 

- Un arenero de 40 cms. de profundidad, de 3 x 2.20 mts. 

con vasitos y recipientes, para llenarlos de arena. 

Todo lo que se encontraba en el jatzer era "basura•, co-
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sas que generalmente se deshechan por otras nuevas. El ki

bbutz no tira esta "basura" la utiliza para que los niños 

jueguen. De lo ónico que se tiene cuidado es que no sean co

sas que puedan causar daño a los niños. En los jatezeres de 

los Jardines de Niños hay hasta tractores viejos, lanchas, 

tambores de camas, etc. En estos patios los niños no son di

rigidos en su juego, lo que resulta ideal para terapia de jue

go no directiva. Las metapelets sólo los supervisan y cuidan. 

Los bebés pequeños (menores de 7 meses) no son sacados al 

jatzer, se quedan en un pasillo que esta localizado entre el 

jatzer y el ganón, que esta techado. Se les pone en el suelo 

un linóleum y algunos juguetes de plástico. 

JUEGOS EN EL JARDIN. 

Aunque éstos son para ambos ganones, para dekel y el veci

no se describen, pues los niños hacen uso de ellos: 

- Resbaladilla de aproximadamente 1.80 Mts. de altura. 

- Un pasa manos de 1.80 de altura y 1.50 de largo. 

- Un columpio con cuatro asientos con agarradera, de madera. 

- Una alberca de 0.5 mts. de profundidad y 2 mts. de diámetro. 

Este jardin estaba cercado todo al rededor , con puertas. 



ANEXO 2 

Organigraaa del Kibbutz 
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ANEXO 3 

Organigrama del Gan6n Dekel 
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ANEXO 4 

Plano del Gan6n Dekel 
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ANEXO 5 

Formas para registrar cambios de salud en los niños 



Nombre del niño 

Medicina ________ ilininil º" 
; 

Frecuencia de ________ 1!1 lll 'Ylil 1!l ll< 

administración 

Hora Hora Hora Hora Fecha Dia 

lil Y l!1 lil Y l!1 lil Y l!1 lil Y l!1 l'ii<n O l 'i 
1 

FORMA l. Para llevar un registro enla adminis

tración de medicinas. 
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Dia Nombre 
______ 111• ____________ º" 

Medicinas Bebida Orina Evacur Vómito Tempe Hora 
ci6n ratui:a 

FORMA 2. Para registrar cambios en los sintomas y la 

administraci6n de medicinas. 
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ANEXO 6 

MANUAL PARA METAPELETS 



MANUAL PARA KETAPELETS 

SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL 

La infancia es un tiempo especial en la vida. Un bebé 

a diferencia de los animales recién nacidos, es extraordi

nariamente dependiente de sus padres. Su sistema motor, es

pecialmente sus manos, está diseñado con mucha flexibilidad, 

que le tomara años controlar. Durante el primer año de vi-

da el bebé cambia y trabaja rápidamente como quizá nunca lo 

hará después en su vida, tiene mucho que aprender. 

¿Cómo lo lleva a cabo? Hasta cierto punto es un proce

so natural de desenvolvimiento con la misma secuencia de eta

pas que les ocurren a todos los niños en todas partes. El de

sarrollo sigue una dirección comenzando por la cabeza y si

guiendo hasta la punta de los pies. Se controlan primero los 

músculos oculares, después los faciales y cuello, y final

mente el tronco y las piernas. El desarrollo también sigue 

una dirección comenzando por el centro, hacia afuera hasta 

la punta de los dedos. En una etapa el bebé agitará sus ma

nos y brazos, los usará para ayudarse a sentarse y alcanzar 

juguetes a el cercanos. En otra etapa mas avanzada controla

rá su mano comenzando por la muñeca, los dedos y terminán

do con el pulgar para poder recoger y soltar cosas con pre

cisión. 

Hay variaciones de tiempo en la ocurrencia de esta s eta

pas. No todos los bebés se sientas , sonrien y agarran c osa s 
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en la misma edad exactamente. No esperemos que los bebés se 

conformen a ningún programa de desarrollo. Hay que tener pre

sente que cada bebé se desarrolla a su propio paso y con su 

estilo propio, y cada uno es individual. La fuerza que im

pulsa a un bebé a realizar logros motores puede adelantar

lo sobre otros. Desde el momento del nacimiento las diferen

cias individuales son aparentes. La ciencia no puede hacer 

las mismas recomendaciones especificas a millones de gente 

porque cada bebé se desarrolla en diferente ambiente. 
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Aunque los niños reciben del kibbutz el mismo tipo de 

educación y trato en los ganones cada familia y hogar son di

ferentes y únicos. Los padres son las más críticas influen

cias en el primer año de vida del niño y en segundo lugar 

quienes cuidan de él y se convierten en figuras¡ maternas. An

tes de que el niño comienze a trabajar para dominar su med io 

ambiente, tiene que sentir que un ser amado le va a respon

der. La calidad de la figura materna y de la interacción en

tre ésta y el bebé en las primeras semanas determina substan

cialmente que tipo de desarrollo se continuará durante el pri

mer año de vida. Su ambiente , lugar y personas que le rodean, 

debe ser de tal manera que le permitan desarrollar al máximo 

su potencial intelectual y que le provea una niñez feliz, es

timulante y sana en la c ual la capacidad de amar y ser amado 

se desarrolle, y ésto por lo general depende de las tempra

nas relaciones y experiencias con sus padres y personas que 

lo educan y cuidan. 
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TEORIA PSICOSEXUAL DE SIGMUND FREUD 

La etapa oral 

Esta etapa comprende desde el nacimiento hasta los doce 

a dieciocho meses aproximadamente. El bebé en ésta etapa solo 

le interesa lo relacionado a la boca. Obtiene gratificación a 

través de succionar (el pezón de la madre, un biberó~ al co

met, al succionar su chupón o sus dedos y cualquier otra co

sa que pueda llevarse a la boca. Establece "catexis" o forman 

vincules con estas fuentes de gratificación. 

Seg6n Freud, durante esta etapa de narcisismo primario 

a los niños solo les interesan sus propias satisfacciones, 

sólo tienen presente su "ello" ya que act6an bajo el princi

pio del placer. Algunas personas de aqui desarrollan personalidad . 

La etapa anal 

Comprende desde los doce a dieciocho mese hasta los 

tres años de edad. El mayor placer de Jos niños durante ésta 

etapa proviene del movimiento de sus intestinos y de la f or

ma en que se les entrene para controlar sus esfinteres depen

derá la resolucion de ésta etapa. La personalidad anal pue

de estar formada por dos factores. Uno relacionado con la 

limpieza o con el punto de vista de que los excremento s son 

un regalo de los padres. en el primer caso, una persona pue

de llegar a ser obsesivamente limpia y pulcra o mu y desorde

nada y sucia. Pue llegar a ser obsesivamente precisa o aca

paradora de sus posesiones o identifica el amor con objetos 

materiales. 



LA TEORIA PSICOSOCIAL DE ERIK ERIKSON 

En ca<Buna de las etq>as de la teoría de Erikson se pro

ducen crisis que influyen en el desarrollo del yo. La forma 

en que se resuelven tales crisis determina el curso del de

sarrollo del mismo. Las influencias culturales y sociales 

son determinantes para el crecimiento del yo, especialmente 

la manera en que la sociedad moldea su desarrollo. 

Crisis l. Confianza básica en oposici6n a desconfianza básica. 

Comprende desde el nacimiento hasta los doce a diecio

cho meses de edad. La creación de confianza a través del cui

dado sensitivo de las necesidades físicas y emocionales, es 

para el niño el fundamento de su identidad posterior. Los be

bés confiados duermen profundamente, comen bien y disfrutan 

con la distensión intestinal, revelando asi sus sentimientos 

de seguridad de que este mundo es un buen lugar para vivir . 

Como esta teoria no tiene en cuenta las diferencias tempe

ramentales que aparecen en la infancia puede parecer que 

algunos niños no demuestren su confianza. 
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La relacion madre-niño es un determinante primordial en 

el sentido de confianza, siendo la calidad del mismo más im

portante que su cantidad. El alimento alivia al niño de una 

generalizada sensacl!Snde malestar, le proporciona su propia 

satisfacción sensual, establece su primer contacto con el mun

do exterior y tiene cierta regularidad y consistenc i a. La con

fianza capacita al n iño para permit i r que la madre o la fi-



gura materna este fuera del alcance de su vist a porque ella 

"ha llegado a ser certeza interna y también predicci6n exter-

na''. 

Crisis 2. Autonom{a en oposición a vergftenza y duda. 

Desde los dieciocho meses hasta los tres años de edad. 

El sentimiento de confianza en la figura materna y en el mun

do lleva a los niños a darse cuenta de su propio sentido del 

ser. Al darse cuenta que tienen voluntad, ellos se afirman a 

si mismos. Sin embargo, comprenden la limitacion de sus habi

lidades y su continua dependencia los hace dudar de su capa

cidad para ser aut6nomos o para autodirigirse. Si no reciben 

suficiente control por parte de los adultos, des arrollarán su 

propia ''conciencia precoz" y con ella un sentimiento de ver

güenza o ira contra si mismos. Los niños que fracasan en el 

desarrollo del sentido de autonomia, debido al excesivo con

trol o a la excesiva permisidad de su padres, pueden conver

tirse en autocontroladores compulsivos. 

El temor a perder el autocontrol pluede inhibir su au

toexpresión y hacer que ellos duden de si mismos, se aver

güencen y en consecuencia, sufran una pérdida de la autoes

tima. El impulso hacia la autonomia es, en parte, un factor 

de maduracion,pues los niños tratan de usar sus músculos en 

desarrollo para hacerlo todo por ellos mismos (caminar, co

mer, vestirse, evacuar, etc.). El lenguaje aumenta notoria

mente la habilidad de los niños para hacer entender sus de-
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seos y asi aumentar su capacidad de ser autónomos. Durante 

la primera etapa se estableció una confianza mutua rnad~hi-

j o, de modo que el niño aceptaba lo que la madre deseaba. Aho

ra debido al crecimiento del niño este acuerdo debe violarse 

en la incesante búsqueda para resolverlo todo sin la guia o 

ayuda de la madre o figura materna. Los padres constituyen 

un puerto seguro y sin limites, desde el cual el niño puede 

lanzarse a descubrir el mundo y volver para encontrar apoyo. 

A los dos anos se dá una manifestación normal de autonornia. 

El cambio de bebé dócil y agradable a niño de dos años terri

blemente temperamental, concido corno •negativisrno• y se con

sidera normal. Los bebés tienen que probar el nuevo concep

to de que son individuos y que pueden tornar decisiones. 

LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACION 

Las evidencias sugieren que el darle al bebé lo que pa

cece que el está buscando en la forma de estirnulación y gra

tificación lo hará que esté con buena disposición hacia su 

medio arnbaiente. Lo que el necesita de los adultos, fuera de 

cuidado físico, es sensibilidad a las señales que lanza, li

bertad para hacer lo que es capaz de hacer y el buen sentido 

de no darle sobre-estirnulación. 

Los padres del niño y las figuras maternas son sus pro

veedores, estimuladores, amortiguadores y maestros. Satisfa

cen sus necesidades y adpatan su ambiente para el, algunas 

veces protegiéndolo de éste, otras organizándolo y ocasio-
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nes exponiéndolo más directamente. 

Podemos aprender de psicólogos, científicos, educ ado

dores y sus colegas, que tanto influyen en el desarrollo d e 

los niños la cantidad y tipo de estimulación por parte del 

medio ambiente. Los bebés que reciben de sus padres y figu

ras maternas, cuidado, juego, imitación, sonrisa y les ha

blan, que les dan cosas para que las observen, las escuchen 

y exploren con s.is bocas y mano& resultan avanzados en pmer 

atención, en b~squeda visual y en coordinación de mov imientos 

y tienden a aprovechar sus ventajas tempranas más tarde en 

la vida. 

El Dr. Leon Yarrow, Jefe de la División de las Ci e ncia s 

Sociales y del Comportamiento del Instituto Nacional de la Sa

lud del Niño y Desatmlb humano en E.U . A., dice: " Quizá el 

más impresionante descubrimiento es hasta que punto el pro

greso del desarrollo durante los primeros s e is meses de v ida 

parece estar influenciado por estimulación maternal. La can

tidad y calidad de la estimualciónestánaltamente relaciona 

das con el C. I. Estos datos sugieren que las madres que d an 

mucha e intensa estimulación y que promueven la prá c ti ca de 

habilidades en el desarrollo tienden a ser exitosa s en pro

ducir infantes que avanzan rápido en el desarrol lo." 

Dentro del ganón las metapel e ts deben pro curar q u e l o s 

bebés obtengan estimulación sufici en te en e l desarro ll o de 

sus sentidos, bastante succión, mirar, tocar, escucha r , pa

ra que adquiera prácti ca y p ueda p r o seg u ir a a l canzar conduc -
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tas más complejas. 

LA RELACION KETAPELET-NIÑO 

Ademas de tener conocimientos teorices sobre el desarro

llo del niño, para educar exitosamente a éste es necesario 

desarrollar una relación con los niños procurando ciertas 

interacciones y evitando las negativas. Hay que procurar tra

bajar con dedicación, tomando un interés profundo en sus res

ponsabilidades, viendo su trabajo como un llamado y no como 

un mero desempeño de labores. Independientemente de la per

sonalidad particular de cada quien se debe procurar ser cá

lidas, pacientes y afectivas, y evitar el ser altamente rigi

das, gritar con voz fuerte y aguda a los niños y ser autori

taria. 

Las múltiples tareas que realizan las metapelets en oca

siones hacen que el trabajo se vuelva monótono, pero hay que 

evitar que ésto afecte la ejecución de educadoras. A pesar de 

las innumerables tareas de la metapelet que muchas veces le 

impiden expresar afecto a los niños, se debe enfatizar en que 

ella frecuentemente, aunque brevemente , exprese su afecto a 

los niños. Es muy importante que al expresar afecto a los ni

nos trate la metapelet de ser igual con todos los niños y te

ner cuidado de no dejar atrás a ninguno , o que uno reciba más 

o menos que los demás. 

Muchas veces las educadoras responden de di f eren t e mane

ra a diferenetes n iños por dos ra zones. La prime ra ti ene que 
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ver con la apariencia y la conducta. Un bebé poco atractivo 

irritable y melindroso puede ser tratado menos favorable

mente (aunque muy sutilmente a veces) que aquél bebé que es 

en gran manera atractivo, lo que hace que reciba mas estirnu

lación por parte de las rnetapelets. La segunda razón en dar 

este trato diferencial es que frecuentemente las rnetapelets 

encuentran dificil disociar al niño de sus padres, y el niño 

de aquéllos padres que no son agradables a las rnetapelets o 

al kibbutz en general, pueden recibir menos afecto o caricias 

que aquél niño cuyos padres si son agradables. La rnetapelet 

debe hacer un esfuerzo y procurar no asociar su disgusto por 

los padres con el niño y tratarlo corno un ser independiente 

que está a su cuidado y necesita de ella en todos sentidos. 

TABLAS DE DESARROLLO 

De acuerdo a los estudios y observaciones de varios rne

dicos y psicólogos se han podido elaborar secuencias de de

sarrollo, desde el nacimiento en adelante. Las tablas inclui

das en este manual proveerán información acerca de corno los 

niños van madurando cada mes. Cada una señala habilidades mo

toras, de lenguaje, mentales y sociales. Más que ser t ablas 

de tiempo, son secuencias y es irnpcrtante no tomarlas estric

tamente con el calendario pues pueden ser un poco adelantadas 

o un poco atrasadas a cada niño en particular. Los bebés son 

impredecibles, algunos ejecutan una actividad más temprano o 

ma s tarde que como lo indican las tablas. 
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MOTOR 

Grueso 

Se mueve sorprendido 
espontáneamente (re
flejo de Moro). Tem
blores ocasionales 
en manos y pies. 

Mueve circularmente 
los brazos y pies 
suavemente. Sobre su 
vientre, mantiene la 
cabeza a media posi
ción. Puede sostener 
la cabeza 45 grados 
por unos minutos. 

Sobre su espalda mie
ve la cabeza de lado a 
otro. Sen ta do, man t ie
ne la cabeza erecta. 

FINO 

Comienza a agarrar vo
luntariamente. 

. Sostiene objetos por 
unos momentos. 

Puede golpear objetos. 

CUADRO DE CRECIMIENTO DEL SEGUNDO MES 

LENGUAJE 

Activo 

Sonidos cortes gutura
les, parecidos a voca
les, pero diferentes 
a sonidos maduros hu
manos. 

La mayoria de la vo
calización es llanto. 

Pasivo 

Interesado en soni
dos. 

MENTAL SOCIAL 

Sobresal to a sonidos Persona1 
o muestra respuesta fa-

cial. Muestra angustia, emo-
Mira fijamente indefi- ción, y gusto. 
nidamente a su alre:l.e:l.or 

Se calla el mismo chu
Coordina movimientos pando algo. 
de los ojos circular-
mente hacia la luz o un Interacción 
objeto. Visualmente 
los sigue desde la es- Sonrie a la gente, fa
quina exterior del oj:l miliares además de la 
pasando la mitad del madre y a la educadora. 
cuerpo. Enfoca los qj:>s Al ver a alguien mues
en objetos a 20 o 25 C?IE. tra emoción, mueve bra
Mira fijamente un ob- zos y piernas, vocaliza. 
jeto grande atractivo Visualmente sigue a una 
en movimiento a varios persona moviéndose. 
metros (uno o dos)· Comienza a preferir re

Sostiene atención más 
largo en objetos móvi
les. Fija la atención 
en uno de dos objetos 
mostrados. 

1€acciona con movimim

presentaciones de care
zas tridimensionales 
más que de dos. 

La más significativa es
timulación es todavia 
oral y tactil, no social. 

tos generalizados del Cu1tura1 
cuerpo e intenta aga-
rrar un objeto atrae- Puede tener un alimento 
tivo. Retiene el obje- nocturno nada más. 
to brevemente. Se emo- Está despierto 10 horas 
ciona, asocia condu:ías duerme 2 o 4 períodos. 

..... 
-J 



CUADRO DE CRECIMIENTO DEL TERCER MES 

MOTOR LENGUAJE 

Grueso Activo 

Cambia de reflejo a cm- Murmura una silaba 
trol del cuerpo volurta-- sonidos similares a 
rio. El reflejo tónico una vocal -oo! ,aa! 
del cuello desaparece. ee ! . 

Levanta la cabeza, mue- Lloriquea, serie no 
ve la pierna y brazo de fuerte, gargarea, ha
un lado del cuero al mi- ce sonidos agudos. 
sono, luego el ~tro la:i o. Llora menos. 
O mueve brazos Juntos, 
piernas juntas. Cuando Vocaliza relativa
es levantado ayuda con mente independiente-
su cuerpo compacto. mente del ambiente. 

. . Respuesta vocal-so-
Sobre su vientre sost:ie- cial; i.e., a la son-
ne su pecho y cabeza em::- risa de la madre y 
tos por 10 segs.; puede a su plática. 
levantar la cabeza por 
varios minutos. Pasivo 
Cuando se le jala para Escucha a 
leva~tarlo, presiona Distingue 
los pies contra la sqer- lát. 
ficie y se para brarenete. ~erc~~=sia 
Se sienta sostenido. silábica, 

Fino 

Puede ser incapaz de a
garrar, se extiende ha
cia un objeto con ambos 
brazos, lo toca con pu
ños cerrados frecuente
mente . 

voces. 
sonidos de 

unidad 

MENTAL SOCIAL 

Se concentra en fotos Persona1 
o en un juguete cercam; Comienza a sentir que 
o lejanos en distancia. 

Retiene un objeto en la 
mano voluntariamente. 
Manipula un arQ. juego 
simple con la sonaja. 

Distingue objetos cer
canos y lejanos en el 
espacio. Experimenta 
con cambios de prox:ini
dad encogiéndo y exten
diendo su brazo. 

Comienza a mostrar me-

sus manos y pies son ex
tensiones de si mismo 
con limites y posibi
lidades. 

Interacci6n 

Sonrie inmediatamente 
y espontaneamente. 
El llanto disminuye d:ra
máticamente. 
Expresiones faciales, 
tono corporal y vocali
zación se incrementan. 

moria. Espera por reCIJG- Responde con cuerpo to
pensa esperada como el tal a la cara que recono-• 
alimento. ce. Puede parar dello-
Empieza a reconocer Y arar o comenzar dependim
diferenciar miembr.os do de quien lo sostenga. 
de la familia. Combina Llora diferencialmente 
sensaciones de movitien-cuando su mamá se va. 
to y mirada. Explora si Trata de llamar la atm
cara,ojos y boca con si ci6n de su mamá. 
mano. Comienza a pe:tea-
tarse de si mismo. Cu1tura1 

Repite acciones para Los patrones de comer,es
si mismo. Puede asoc:iar tar alerta y dormir estan 
acción con resulta do. regulados· 

una comida en la noche. 
cambia a controlar por Dos siestas al d'ia y 
medio del "cerebro su- duerme un promedio de 10 
perior". · horas en la noche. 

..... 
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CUADRO DE CRECIMIENTO DEL CUARTO MES 

MOTOR 

Grueso 

Comienza a desaparecer 
e l reflejo de Moro. 
Gira la cabeza en todas 
direcciones, sentado o 
recostado. Sostiene su 

LENGUAJE 

Activo 

El murmullo se hace 
modualdo y entonado. 
Lo sostiene por 15 o 
20 mi ns. 
Comienza a balbucear 

cabeza erecta por cor- vocaliza en la forma 
to tiempo y sobre su v:im- de una silaba. 
tre la levanta 90 grado s 
de la superficie. Cuan~o se le habla 
Sobre su espalada le'\éln- sonrie, murmulla Y 
ta el cuello. vocaliza agudo. 

MENTAL SOCIAL 

Su visión se aproxima a Personal 
la de un adulto. Ve en . 
color. Ajuste de los qps Vocaliza e.stado.s ~e áni-
a objetos distantes . mo, gozo, indecisi.ón y 

protesta. Serie miertras 
Sostiene interés en de- socializa; se queja a.an
talles. Jala un objeto do el juego es interrum
colgante hacia el. pido. Muestra anticip~ 
Se lleva un objeto a la ción, emoción, respira 
boca. pesadamente . 

Está al tanto de di fe- se calma con másica. 
rencias en profundidad 
y distancia. Interacci6n 

Puede deliberadamente Vocaliza estados de Tiene un periodo de me- . . . . 
flexionar músculos de l a ánim.o de placer por maria de 5 a 7 segun- Voc~li~a a~ iniciar la 
cintura para abajo le¡¡n- 30 minutos. Rie, gar- dos. Discrimina caras socialización, tose o 
tanda las caderas. garea,se carcajea . de patrones, gente de suena la lengua. 

· · · á Responde a y goza de que Gira su cuerpo de sobre Imita varios tonos. cosas. conoce a su man . 
1 1

. 
su vientre hacia un lado . o agarren.' vaca iza 
0 de este a la espalda. Puede sOI:ireir y vocali- cuando lo Jalan para s:n-

zar a la imágen en el es- tarlo, no le gusta que 
Se sienta sostenido por pejo. Comienza a ajuear lo recuesten. 
10 o 15 minutos, espalda respuestas a la gente. . t , 
firme cabeza erecta. Muestra .in eres en co-

y Se perca ta de sus actos y sas de Ju ego. 
del resulta do externo, Fino 

Más uso de las manos con 
mas variedad. Agarra ti:r
remente. Puede tomar pe
queños objetas entre el 
indice y el dedo que sig.e. 
Retiene objetos peque
ños en l a ma no. 

de si mismo y del mundo Cultural 
exterior y demás cosas. 

Adv i erte una situación 
extraña. Asocia nó.mero 
creciente de conductas. 
Discrimina; prefiere un 
juguete a otro. 

Muestra interés menor 
en comer debido al inte
rés social. Se antici pa 
al ver la comida. 

Come alimentos sólidos. 
Goza del baño , moviénctse 

~ 
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CUADRO DE CRECIMIENTO DEL QUINTO MES 

MOTOR 

Grueso 

Sobre su vientre levan
ta la cabeza y pecho del 
colchón. Sobre su es¡:a1-
da levanta la cabeza y 
hombros. 

LENGUAJE 

Activo 

Profiere sonidos vo
cálicos: ee, ay, ey, 
aa, oo, y unos pocos 
sonidos semejantes a 
consonantes ( d, b, 1, 
m). Se lleva los pies a la ID

ca y se chupa los dedos. Vocaliza espontánea
Sobre su vientre se mece mente a si mismo y a 
con las manos extendids juguetes. 
y la espalda arqueada, . Puede utilizar bal-empuJ a sus manos y enco- b 11 1 1 d . 11 uceo para mar a 
ge asroi as. atención. 

Realiza movimientos de Observa las bocas a 
rodar, vol te ar y patea 1 . 
contra una superficie . e cercano, experi.-
S 1 · 1 fá · 1 t menta con sus propios 

e e J ª t ci men e pa-sonidos después de 
ra parar 0 • escuchar a otros. 
Se sienta siendo sosteni- Intenta imitar in
do por largos periodos, flexiones. 
30 minutos. con la espal-
da firme. Ayuda cuando Pasivo 
se le levanta'. flexiona Responde a sonidos lu
la cabeza hacia adelan- manos más definida
te, el tronco y sentado 
puede agarrar un objeto. 

Fino 

mente; voltea la ca
beza, parece buscar 
al que habla. 

Aumento parcial en el pa-Entiende su nombre. 
gar, aún precario. Agana 
objetos sosteniéndolos. 

MENTAL SOCIAL 

Mira alrededor en si- Personal 
tuaciones nuevas. 
Alternadamente mira 
entre su mano y el ob
to. Las manos se en
cuentran abajo, mas 
allá del objeto o en
frente del mismo. 

Se anticipa un objeto 
entero viendo una par
te de éste. 

Muestra miedo, disgus
to y enojo. 

Discrimina su ser del de 
su mamá en un espejo 
Sonrie y vocaliza a la 
imágen del espejo. 
Puede balancearse al ju
gar. 

Se inclina hacia adelarr Interacción 
te para buscar un obje
to que cayó. 
Remueve pequeños obs
táculos a la visión de 
su cara. 

Recuerda sus propias 
acciones en un pasado 
inmediato. 

Sonríe o vocaliza para 
estableces contacto so
cial. 
Muestra anticipación, 
agita y levanta los : 
brazos para ser levan
tado. 

Trata de acercarse a la 
Discrimina a sus pacrES persona cercana a el. 
y hermanos de otros. Vocaliza para interrum-
Deliberada y sistemáti- pirla conversación de 
camente imita sonidos otros. Expresa protesta. 
y movimientos. 

Trata de mantener a ta- Cultural 
vés de repeticiones Interés en los inter-
cambios interesantes '81.os de alimentación 
que puede hacer en su del pecho materno. 
medio ambiente. 

Despierta al amanecer. 

,_. 
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CUADRO DE CRECIMIENTO DEL SEXTO HES 

MOTOR LENGUAJE MENTAL SOCIAL 

Grueso Activo Murmulla, se arrulla Personal 
o deja de llorar cuancb 

Voltea la c a beza libre- v oc aliz a con más escucha m-6sica . Reac- Diferencia su imágen en 
me nte. consonates (f,v,d cionaa cambiosdevo- elespejodesupersona. 
Sobr e su vientr e levanta s, sh, m,n, com6nnen- 16men. Está al tanto de las par_ 
y extiende las piernas . te . Está visualmente aler- tes separadas de si mis
Se vol tea, gira en todas Varia vol timen, en to- ta cerca del 50% de las mo. su persona versus el 
d irecciones . naci6n Y frecuencia horas durante el dia. mundo. 
s e voltea de la espalda al de pronunciaci6n. Generalmente mira a to-Trata de imitar expre-
est6mag o. do aquéllo que agarra. sienes faciales. 
Puede levant a rse en maltE Todas las vocaliza- Recoge un bloque dies - se voltea cuando escu
y ro d illas . Gate a , se ira- cienes atin difieren tramen te y d irectamen- cha su nombre. 
pulsa con sus manos ha- de lenguaje maduro, te. 
c ia delante y atrás. pero hay más control L t b . Interacción. 

de sonidos . e gus a ver o Jetos al 
Se p a ra con bastante apo- revés y crear cambios 
yo de alguien. Balbucea y comienza en perspectiva. 
Se s i enta con e s caso apo- a ser activo durant e , . 

d 1 · p d · _ s onidos emocinantes Inspecciona ob]etos a 
yo e a g uien,- ue e in · lo largo . Levanta una 
c lina rse hacia delante o Contesta balbuceando 

1 
. 

· · á · tasa por a ore Ja. Ja-haci a un lado . Se sienta m s a voces femeninas. h . d 
. la una O Ja e p a pel. 

e n u na sil.la. Puede e star . . Muestra int e rés en re-
sent a d.o sin a p oy o dur a n- Vocal7za place_r e in-cipientes. Levanta re-
te me di a hora. comodidad;grune,se .. t . t ' d 

queja, murmulla, gar-cipien es in ver i os. 
Fino g area con pla c er,g:-i- Observa a otro esc r i-

Se incomoda ante extra
ños. Dist i ngue adultos 
de niños. Sonríe a y 
ealmotea a niños extra
nos. Llama a sus padres 
pidiéndo ayuda. 

Prefiere jugar con gen
te, especialmente jue
gos cooperativos (tap¡r
se y destaparse) . 

. . t a con placer, r ie y h iendo. Intuye la rela-
Sos t iene el bibe rén. d s e carcaj e a. ci6n entre manos y los Cultural 
Da v uelt a s a .l a mu ne c.a e objetos que manipula. 
la ma no, manipula obJe- Pasivo Empieza a manipular los 

Transfiere un objeto de objetos al comer. Conin
Re a cciona a di feren- una mano a otra. Sostie- za a mostrar interé s 
c ias en entonaciones n e un b loque, agarra ct:ro.en comer e l c o n su d edo. 

to s , l os alc a nza con una 
mano. 

..... 
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CUADRO DE CRECIMIENTO DEL SEPTIMO MES 

MOTOR LENGUAJE MENTAL SOCIAL 

Grueso Activo Atención mas concentra- Personal 
da; interesado en de -

Bala ncea bi en la cabe- Vocales y consonantes talles. Toca y golpea la imágen 
z a. Se e mpuja con las ma- ocurren al a za r. A . 1 del espejo . 
n o s y rodi l las y se mueve Tiene especiales , bien gadrra' ma

1
nipu ª' bs~-

. á · i i cu e, y go pea un o Je-h ac ia de l ante y at r s. defin das s labas , t J . Explora su cuerpo con . · o. uega vigorosamen-
Ga tea , comienza a desla- generalmente cuatro t . t h manos y boca. . e con JUgue es que a-
zarse. Puede también ~o- o más; las más comunes cen sonidos como ca · as 
v er s elevantandoybaJ<n-suenancomo ."ma,mu,da . 1 b i .

6 d o la p a rte inferior del d i ,ba". musica. es, casca e es Interacci n 
d . . . d y sonaJ as . 

tr o nco o sentan ose en elDice varios soni os P d t -
lad o de la p i erna f lexio-o secuencias de so- Responde con expecta- ue e emer ª extranos · 
na da i mpulsándose con la nidos. ción a la repetición & 
mano c or re spond i en t e y P d d . á un evento o señal. . ue e ecir pap o 
la pierna op uesta. Pue- . á Recuerda un segmento 
de impul s ars e para s e n- mam · representativo de una 
tarse. P . situación entera. 

asivo Recuerda pequeñas se-
Se sienta s o lo, impulsan- . ries de acciones en el 
dose con los br a zo~ d.e la-Escuc~a s':1s propias pasado inmediato si es 
d o o se pone en posición v ocalizaciones y las é t 1 . 1 de gatear. de otros. que s as 0 inc uyen · 

Fino 

Aumento del uso del pul 
gar completo. El pulgar 
y dedos agarran un blocpe 

Puede comen za a imitar 
un acto . 

Empieza a mostrar senti
do del humor . Bromea;-. -
Muestra deseo de ser in
cuido en interacciones 
sociales. 
Resiste la presión de ha
cer algo que no quiere 
hacer. 

Distintue una plática 
amistosa y una enojada. 
Se menea en anticipación 
al juego. Usa juguetes. 

Cultural 
Sostiene dos o bj etos, en 
cada mano uno, simultá
neamente. Puede golpear 
uno contra otro. 

Visualmente asocia ac
tos similares suyos y 
de otras personas. 
Reconoce un evento cano 
meta solo después de 
realizar los medios. Comienza a comer con los 

dedos. Sostiene y mani
Distingue y compara di-pula una cuchara o taza 
fe rentes tamaños en ob- jugando. Requiere inde-
j etos similares. pendencia al comer. 

...... 
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CUADRO DE CRECIMIENTO DEL OCTAVO MES 

MOTOR LENGUAJE MENTAL SOCIAL 

Grueso Activo Reacciona p r ontament e Personal 
a un a situación . 

Gira estando sentado Balbuc.ea con .varied.a d Examina objetos como 
Gatea con un a mano comp:Je-de sonidos e inflexicr 

1
. d d t 

· á rea i a es ex ernas, 
ta. Pu~de también mov e r-nes, espont neamente tridimensionales. 
se hacia delai:ite e s tando por pl.ace.r o solo; Explora nociones de 

Manotea, ronrie y trata 
de besar la imágen en el 
espejo. 

Interacción sentado,- Se s ienta solo aún principalmente "dentro" y "fuera", 
oor varios minutas. para si mismo. ,. d ,. ,, t -
:se para recarganaose en 1 la entonación contene or y con e- Le teme a los extranos. 

· b J 1 mpone · d " · é d b · ...... algo, manos li res . a a del adulto en el bal- ni o !. poni n o o Jeu.o Está claramente apegado 
de los nue~l es para p a rar-buceo. pequenos dentro y fuer a a su mamá. se le acerca y 
se. Necesita.a yuda p a ra Grita. de un frasco. la sigue, teme su separa-
vol v e r .ª baJ a r. Pu e.de ¡:a- . . . Busca detrás de una en- e ión. 
rarse siendo sostenido Vocaliza satisfacción. t 11 b. t p. a a por un o Je o si 
de una mano. 

Fino 

Utiliza el pulgar y segn
dos dedos p a ra agarrar . 
Agarra como p inza con el 
p ulgar y el indice. 

Intenta recoger un a cai.i
ca. Recoge un a c uerd a . 
Agarra p a rci a lment e c on 
los dedos . 

Comienza a r e medar 
mov imientos de la bo
ca y quijadas . 

ve que lo esconden. Grita para llamr la aten-
Solamente concibe el ción. 

Ut i liza e x p resiones 

objeto en el lugar don
de aparece primero. 

de dos sil a b as . Pone Recuerda un evento pa
n o mbre a un objeto ¡nrsado como una accion ¡:a
s u s onido, i .e . tren, sada propia. Retiene 
"pu-pu". Pu e de decir pequeñas series de e\el
ma má y papá como nom- tos en su pasado inme
b r es especificos. di ato y anticipa even

Empuja algo que no quie
re. Rechaza el encierro . 
Puede saber como utili
zar a sus pactares para cb
tener al g o.para el. 
Agarra p e rsist e ntement e 
juguete s, los mu e rde y 
mastica. I nteré s en ju-· 
g ar es mantenid o . 

. 
3 

. Pasivo Sostiene a l g o po r mi ns. 

tos independiente a su 
p rop i a conducta. 
Comienza a mostra r me -

Cultural 
por lo me n os . 

Toca objetos con los de
dos exte ndidos. Debe po
ner atención p l e na. 

Generalmente respon- mori a de tiempo; memo 
de volteando cabeza y ria de "gestalt". 
torso a sonidos fami-
li a res (su nombre, el Subordina l os me di os a 
t elé f ono). Escucha !E-la met a . Re s u e l ve p ro-
l e ctivame nt e . blemas simpl es . 

Puede t e ner problemas 
para dormir. 

..... ._, ._, 



CUADRO DEL CRECIMIENTO DEL NOVENO MES 

MOTOR LENGUAJE MENTAL SOCIAL 

Grueso Activo Teme a l as a lturas. Ad- Personal 
v i e rte espacio vertirnl. 

Gatea con mano extendida Los patrones de ento- Reconoce dimensiones Reconoce a su madre y a 
si mismo en e l espejo. 
Percibe a la mamá como 

Puede darse la vuelta. nación se hacen dis- e n los objetos. 
Puede subir (con manos y tintivos. Cambia d imensiones de 
pies) escaleras . señala énfasis emo- obje~os cubriéndo~c;is una persona separada; 
Puede gatear con las e x - . . Y d parcialmente cubrien- a l padre probablemente. 
tremidades rectas. ciones vocalizan ° · do los ojos o mirando 

a l revé s. Interacci6n 
Imit a tos, tronidos 

se p a-:a solo brevemen- de lengua y silbidos. . . . 
te y sin agarrar muebles.

0 1 
b . Descubre un Juguete cµe Realiza actuación pa-

s 1 t sapa aa rascons:ig- ' d d'd d ' · f 'J.ia' e vue ve a sen ar. 'f' d d ' á h a si o escon i o. rala au ienci a ami r 
Puede caminar de lado a- n /i ica áo, ice mamb:e Se aburre con repetioon Repite la actuación si 

y o p ap como nom s . . 
garrándose de muebles. i f. de un mismo estimulo. es aplaudido. 

e spec ic~s · Puede recordar un juego 
Se sienta bien en una si- Puede decir una si- del dia anterior. Puede aprender a prote
lla. Gira sentado 90°. l~ba 0 una secuen- Anticipa la recompensa ger~e Y proteger sus po-

cia más larga repe- . t t . . sesiones, pelea por un 
. por una exi osa ermll1%- . d · Puede aprender a sentar- tidamente. . ó d ó d Juguete isputable. 

se estando parado. ci n e un acto u r en. Puede ser mas sensitivo 
Pasivo b d a otros noños, llora si 

Sueltaun loqueo os ellosllora n . 
Escucha conversacio- para recoger un tercero Comienza a evaluar los 

Fino 

estados de ánimo de la Exi ~ósament~ agarra una nes, cantando tonos· Muestra ensamiento 
canica o agujeta con el Puede enetnder y res- . ból. p gente y los motivos. 
pulga y el indice. ponde a una o dos pa- sim ico. 

Puede rechazar el per- ~uestra interés en el 
mitirse ser distraido. Juego de otras gentes. Aplaude o golpea un obje- labras como "no-no". 

to contra otro en e! cen- Puede. realizar órde- Puede comenza a mostrar Cultural 
tro del cu.erpo. Senala nes simples, agr~da- calidad de ersisten- . 
con el indice. do de su entendi - . P Sostiene la botella, ma-

miento. c ia . nipula u bebe de un vaso. .... 
....¡ 
~ 



MOTOR 

Grueso 

Gatea con extremidades 
derechas. 

Pu e de pararse indepen
dientemente de endereza!' 
s us miembros y se empuja 
con l a s palmas. 
Camina sostenido por las 
dos manos. 
Se s ube y se baja de una 

CUADRO DE CRECIMIENTO DEL DECIMO MES 

LENGUAJE MENTAL SOCIAL 

Activo Agarra un juguete de Personal 
detrás de él sin verlo. 

Aprende palabras y Alinea e~pacio distan- Muestra estadc;is de áni-
gestos apropiados· te en regiones de pro- mo, se ve lastimado, f~ 
i.e., dice "No" y ~e- fundida diferente. liz'. triste, incómodo, 

b "A....,_ . . enoJadoymuestrapre-nea la ca eza; ......,s" Continua aprendiendo . 
1 . ferencias le gusta a y mueve la mano. acerca de las propie- ó . ' 

Puede repetir una dades de los objetos. m sica · 
palabra incesante- Mira a los contenidos comienza la identidad 
mente, convirtiénd<>- de las cajas. Agarra sexual, i. e., los niños 
la en respuesta pa- pequeños objetos de comienzan a identifi-
ra cada pregunta. dentro de un recipien- car se con hombres. Las 

. Puede decir una 0 dos te. Mira como ca una ca- niñas con mujeres. 
Estando parado se .sienta. alabras ademas de nica de un recipiente. Crece concie~te de su 

s ill a . 

Se pone sobre su vientre P . . ser, aprobación u desa-
d e spués de sentarse. mamá Y papá L~vanta una caJa in".er- probación social; int~ 

Fino Pasivo 

sos~iene dos objetos P~ Escucha con interés 
quenos en una mano. 

Puede diferenciar el 
u s o de la s manos, sos
t e niendo con una, ma
n iobr a ndo con la otra. 

Su e lta un objeto que 
t e nia ag arrado delica
damente. 

Peq u e ño control del 
mu s culo d e l recto . 

a palabras familia-
res. 
Entiende y obedece 
palabras y órdenes, 
i.e. "Dámelo!". 

ti da en busca de un Ju- racc ión. 
guete. Busca brevemen-
te un obj e.to en .un segn- Interacción 
do escondite.Si falla 
vuelve al primero. Llora si otro niño re-
Inita conductas cada vez cibe atención. 
más; "e enjabona solo, Teme desarrollar acti
le dá de comer a otros. vidades familiares, 

. . puede regresar a etapas 
comienz~ a sentir que más tempranas. 
es un ObJeto entre otros. 
Señala las partes del Muestra ternura hacia 
cuerpo. animales de peluche o 
Modifica viejos actos muñecos. 
a través de ensayo y 
error. Cultural 
I g u a la dos bloques. 

Ayuda a vestirse. 

-.J 
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CUADRO DEL CRECIMIENTO DEL ONCEAVO MES 

MOTOR LENGUEAJE MENTAL SOCIAL 

Grueso Activo Persona1 señala objetos a través 
de vidrio. Intenta aga
rrarlo a través del lacb 
del vidrio. Toca las imagenes de ob

jetos en un espejo. 
Se p a ra solo. Se para ex- Habla añn primaria
t e ndiéndo sus extremi- mente ininteligible 
d a d e s y empujándose con con unos cuantos so- Le".'anta la tapa de una . 
s us almas, l e vantándo nidos inteligibles. c a Jª· . Desenvuelv~ un cu-Afirma su yo de entre sus 
e l t ronco . bo. Pica el badaJode hermanos. 
Es t a nd o para do puede gi- Imita inflexiones, una camp~na • Pone Y re-
r a r e l cuerpo 90 grados. ritmos del habla, ac- mueve obJ e tos ~er:itro y Interacción 
Camina sosteniendo una o ti tudes faciales más fuera de un recipiente· . . 
dos manos. Sube escalaas definid a s que los so- se incrementa la imita- S ~ incrementadla indepm-

' d dlhbl ' ó ' 't bt ciaenlamare. S 1 . 11 ni os e a a. ci n, imi a gara a ear. d . f . ó . 
. e po.ne en cuc i a s y s e Se dá cuenta de las im- Pue e in erir prop si-
inclina. . . tos maternos y s us pla!IE Murmura una palabra o plicaciones de sus act03. 

1
. 

1 
e 

. . para rea izar os. o-
varias por largo tienr · t t d 1 po, Puede usar oracb-Experimenta con los me-mienza ª ra ª"7 eª te-

. nes de jeringonza en dios para alcanzar una rarlos por medio de. la 
Sosti e ne cra y ones, hace d d 1 b t ( . 11 protesta y p e rsuasión . a s on epa a ras con me a usa una si a pe-
r ya · significado están a queña como andadera). . 
Agarra una campana por l a . 1 id . . d d Obedece órdenes, puede d veces inc u as. Asocia propie a es con . . . . 
ag ar ra era· Puede expresar sen ti - las cosas (maullido pa- inhibir su propia con.-
Puede llevar la cuchara mi en tos con una pala- ra un gato). dTuctta .dBusc.atapr

1
obdación' 

ra a e evi ar a esa-
bra. Puede remover y colocar robación . 

Puede usar las manos en p i aros en una torre. Pone p 
s e c uencia, i. e., al caner as vo una caja dentro de otra. No es siempre cooperati-

FINO 

a la boc a . 

o s imultáneamente, i .e., Empieza a diferenciarotra dentro de la ulti- vo.Se opone a que remue-
se agacha, recoge un ub- entre palabras. ma, y as! sucesivamerte. van los jueguetes.Recha-
j eto c on una mano, se apo- R 1 1 Hojea un libro y mira a za la enseñanza forzada . econoce a as pa a- . . . 
ya c o n la o t r a . b i b 1 d l a s fotos con interés. Extiende un JUguete a u n a ras como s m o os e . 
Pu e d e jalarse los c al - los objetos : avión y ~ No necesar.iamente ho- persona perno se lo d á . 

· d t 1 - 1 1 . 1 J e a una pagina a la vez, Muestra culpa al hacer 
c e tine s, es a r as a g.!! sena-ª a ci e o; perro pue den s e r dos o más) . algo mal . 
g et a s d e los zapat o s. y g rune. 

..... 
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MOTOR 

Grueso 

CUADRO DEL CRECIMIENTO DEL DOCEAVO MES 

LENGUAJE 

Activo 

MENTAL 

Percibe objetos como 
juntos o separados . 

SOCIAL 

Persona1 

Camina, pero aún prefie- controla patrones de Y también percibe obje- Expresa muchas emocio
re gatear. entonación. tos relacionados en tian- nes y reconoce éstas en 
Puede añadir maniobras Produce más sonidos po y espacio . otros. 
al caminar; i.e. se para específicos al lengm- Estudia el despazamien- . . 
voltea, regresa,carga je nativo del padre. to de los objetos, los Distingue su ser de los 
· lt · 1 · 1 demás. Juguetes'. Adv ierte la función vo ea' gira y ap i a 
sube y baJ a escaleras. presi va del lengua- cosas. los saca y mete 

16 ll~ce movimien.tos de nata- j: (una maldición). de sus recipientes. Interacc n 
ción en la tina. . Teme a personas extra-

Practica palabras qte Busca por un ObJeto es- _ 
Se agacha para sentarse c noce Además de ma condido aún cuando no nas Y. lugaresd. t 

. o . - . . Reacciona agu amen e agraciadamente. á á d º de dos donde se escondió, sino . d 
m 'pap ' ice únicamente recuerda dOl- ª la separacion e su 
a ocho palabras: hola, . ó b. t madre. Fino adiós, etc., palabras de vi el o Jeto an es. 

pulgar com- que imitan los soni- Puede buscarlo en más d e Dá afaecto a personas 
dos de los objetos. un lugar. y juguetes afelpados .. 

Ejecución del 
pleta. 
Destapa recipientes. 

Balbucea "oraciones" 
Se incrementa el negat1-

Prefiere una mano.Agarra cortas . 
Recuerda eventos por mu- . R h 
chomás tiempo. v1sm'?. e usa comer, 

dormir; puede tener be
rrinches. con una, maniobra con l a 

o tra. 

Puede señalar con el in
dice. Puede empujar ob
jetos. 

Pl!ede desvestirse . 

Imita un modelo mas de-
1 iberada y precisamen- . 
te. Imita una conducta Juega Juegos con enten-

Pasivo 

Las palabras comien- en ausencia del modelo. dimiento. 
zan a asistir en la Definitivamente pref:ie-
discrimianci6n de c]a. A través de activo ensa- re ciertas personas a 
s es de objetos (usa yo Y error puede encon- otras.Dificil dormir. 
una palabras para los trar formas efectivas 
objetos que vuelan). para resolver problemas Cultural 

Diferencia personalida- Generalmente insiste 
des, confia diferencial.- e n auto-alimentarse. 
mente. Usa la cuchara. 

...... 
CX> 
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ANEXO 7 

Glosario de términos hebreos 
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GLOSARIO 

Agud: Atado, unido, entrelazado. 

Alef: Primera letra del alfabeto hebreo, uno, primero. 

Artzi: Nacional, terrenal. 

Beta Beth; Segunda letra del alfabeto hebre, dos, segundo. 

Datl: Religioso. 

Deganya: Centáurea, flor de sembradío. Nombre del kibbutz 

fundador en Israel. 
Dekel:Palmera (nombre del Jardincito de infantes en Deganya Bet.) 

Frayer,(fem.)frayerit; El que ejecuta tareas serviles para 

otra persona. El que termina realizando un trabajo . 

Gan,(pl.)ganonlm: (pl. en español,ganes) Jardin. El Jardin 

de Niños. 

Ganenet: Jardinera. Educadora del Jardin de Niños,(del gan). 

Gan6n: Jardincito. Jardin de Infantes (del nacimiento a tres 

años de edad).Pl. ganonfm.(en español,ganones ) . 

Kibbutz,pl. kibbutzim: Asamblea, col e ctivo , aldea. Un esta-

blecimiento colectivo en I srael. 

Kinneret: Nombre en hebreo al Mar de Gal i lea. 

Ketapelet: La que cuida de, la que educa y provee de. Encar-

gada. ( pl . en españo l, met ape lets). 

Kehujedet: Unido 

Oranim: La Es c ue l a de Educac i ón de l Movimiento Kibbutz. 



Poal: Hecho, acto. 

Poalei Agudat Israel: Partido religioso extremo "Hechos 

Unidos de Israel". 

Sabra: (Coloq.) Nativo, nacido en IsraeL Tuna. 

Tali: rocio. Traducción hebrea del nombre Rocío. 
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ANEXO 8 

Fotos de1 kibbutz Deganya Bet 



El Valle del Jordán, al sur .del Kinneret donde se localizan 

varios asentamientos colectivos, uno de ellos Deganya Bet. 

186 



A unos cuantos metros de donde nace el Río Jordán, al sur 

del Kinneret hay una desviación para entrar a los kibbutzim 

Deganya Alef y Deganya Bet. 
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En 1908 se fundó el primer asentamiento colectivo en Israel 

aL que se le llamó Deganya. Más tarde, en 1920 se fundó un 

segundo Kibbutz. Al primero se le denominó Deganya Alef y 

al Ólitmo Deganya Bet. 



Entrada del kibbutz. Su construcción semeja una unidad ha

bitacional, con jardines, avenidas e instalaciones indus

triales, recreativas, educativas y comunales. 

189 



Además de la industria el kibbutz cuenta con e s tablos para 

la producción de leche y quesos. Cuenta con mas de 1000 ca

bezas de ganado vacuno. 
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ANEXO 9 

Fotos del Gan6n Dekel y lugares visitados por los ni~os. 



Fachada del gan6n Dekel. Se localiza en el centro del kibbuz 

junto a otro Jardin de párvulos, enfrente de un jardin que 

cuenta con juegos y una pequeña alberca. 
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El medio de transporte usual dentro del kibbutz es la bici-

cleta. Los padres le adaptan un asiento para llevar a sus 

niños. La foto muestra a Amijai y a su papá que acaba de re-

cogerlo para llevarlo a su casa. 



Patio anterior, techado,donde los niños juegan so

bre todo con pelot~s de diferentes tamaños. 

194 



Cuarto l. Cuenta con tres camas-cuna como la que se observa 

en la foto. Cada niño sabe cual es la suya. Los niños mayo 

res ,Stav, Amijai y Tamat duermen sus siestas aqui. 
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Las mesas de la cocina además de servir para comer, sirven 

para que los niños realicen actividades. Las mesas son pe-

queñas, asi como las sillas. La metapelet Rina les reparte 

material. 



Stav a través del uso de reforzamiento social incrementó su 

interés en realizar tareas ya conocidas por ella como el in

sertar canicas de plástico dentro de una botella. 
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Esta actividad estimula la motricidad fina del uso del pul-

gar, que debe de realizarse a partir del octavo mes de vida. 

Tamar lleva a cabo esta tarea sin dejar caer una sola cani-

ca. 



El Salón de Juegos. En la pared se montaba un mural con di

ferente tema cada dos meses. Muestra el de "Ropa de Verano". 
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Salón de juegos y cocina. Para el verano Goni ya caminaba, pe

ro Dotan todavía no, solamente gateaba. 
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Un convivio al cual asistieron las mamás de 

los niños. 

En ocasiones las mamás visitaban a su hijos 

a la hora de la comida y le s daban de comer . 
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Los bebés mayores de doce meses destapan recipiente s ,ca

jas y gustan de sacar y meter los objetos en ellos. 

Orna, la metapelet no los dirige en el juego, solo los 

observa y cuida de que no peleen por los juguetes. 
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"El Jatzer". El patio posterior del gan6n, descubier-

to donde los niños pue den hacer cuanto qui e ran, explo-

rar todo cuanto ahi hay. No son dirigidos en su juego. 

Cuenta con un arenero y toda clase de cosas usadas, 

neumáticos, un juego escalonado para trepar, etc. 
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Jugaban en este lugar los bebés mayores de 8 meses. Al a p r e cer 

cada uno tenia su lugar favorito y cosas que preferia explorar. 

La libertad en este lugar, es el concepto básico educativo . 



Amijai podia pasarse todo el tiempo tra

tando de desatornillar un tornillo, lo que 

requeri a de una avanzad a motricidad fina. 
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Stav gustaba de llevarse todo lo que en

contraba a l a boca. A ésta edad la mayor 

fuent e de g ratificac ión es la boca.Esta 

etapa concluirá aproximadamente a los 

18 meses de edad. 

206 



Los niños menores de 8 meses, permanecian en el pa

sillo. Goni a los 6 meses .se paraba sin ayuda. Iris 

un mes mayor que élla todavia no lo hacia. Dotán ni 

siquiera podía sentarse. 

Iris a l os 7 mes es pod ía agarrar un objeto y sostener 

nerlo por varios minutos, llevarlo a la boca . El uso 

del pulgar no esta complet ado aón. 
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. A la hora de comer, se estimulaba a los ni~os a comer por 

si mismos utilizando sus dedos . A partir del séptimo mes 

se espera que empiecen a comer asi. 
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Desde el sexto mes de vida el niño comienza a manipular los ob

jetos al comer. En el séptimo come ya con los dedos, requiere 

de independiencia al comer. 
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... 
A partir de séptimo mes sostiene y manipula una cuchara. Pa-

ra el noveno mes la sostiene mejor y a los doce mesescome con 

la cuchara con destreza. 
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Dotán a la edad de 15 meses muestra aún dificultad para lle - . 

varse la cuchara a la boca y utili za sus dedos.(Dotán a la 

derecha, Amijai a la izquierda). Al cambiar el programa, los 

nidos mayores debian dormir una sola siesta y no dos como lo 

hacian anteriormente. Esto es muy dificil para Amijai que co

miendo se queda dormido ~asi todos los dias. 



1 . 

' 
. 
. 

~/J 

Las metapelets comien za c on el entrenamiento del c ontrol de 

esfínteres a los 16meses o antes si el niño muestra capaci-

dad para hacerlo, como Goni que a los 14 meses se unió al 

entrenamiento de los demás con éxito. El ganón·contaba con 

un cuento ilustrado alusivo a esta función que las metapelets 

les enseñaban a los niños mientras estaban en la bacinica. 

Cada uno tenia la suya propia y se encontraban en el baño. 
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Una de las actividades favoritas de los ninos es ir a pasear. 

Para esto el ganón cuenta con dos vagonetas.La mayoría va pa-

rado, algunos sentados y Dotán siempre acostado. 



El paseo dura aproxima damente 15 o 20 minutos 

recorr iendo las avenidas del kibbu tz , en o c a-

siones visitando el comedor comunal, o yendo a ver 

a las vacas, caballos y al pequeño zoológico del ki

bbutz. 
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La actividad más refrescante durante el verano era el ir a 

la alberca. Los niños tenían varios vasos o recipientes que 

uti l i zaban para chorrear agua, pasarla de uno al otro, etc. 

La rnetapelet a veces los dirigía en ésta actividad, pero 

por lo general cada uno hacia lo que quería. 



Stav, además de juga r con agua, lo hacía con ti er ra forman

do lodo, elementos favorito s en los juegos de los infantes. 

En la alberca se generalizó en Dotán la conducta de parar

se. Al fondo se ve parado sosteni é ndose, ya sin presentar 

la ansiedad que hacia que temiera a sentarse, pararse, mo

verse, etc. 
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El temor que Dotán manifestaba cada vez que lo iban a ba-

ñar expresado en llanto, gritos y forcejeo fue una de las 

conductas que necesitaron de intervención psic6logica. 

Al cabo de t res mes~el niño en vez de sufrir el baño lo 

disfrutaba al máximo. 



1 

A través del trato afectivo y reforzamiento social corno elo

gios y jugando con Dotán antes y después de bañarlo se eli

minó la conducta de llorar cada vez que lo bañaban. 

La rnetapelet Rina colaboró con su carácter jovial y alegre. 
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Durante el verano el paseo se realizaba con la vagone t a y 

andando los niños mayores. Se logró que Dotán en vez de ir 

sentado lo hiciera parado. Tenia 15 meses cuando se par6 

solo y no mostraba indicios de comenzar a caminar. Goni ya 

caminaba desde 3 meses atrás. 
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Los niños aprenden desde la infancia a compartir todo lo 

que hay en el kibbutz, su conducta social positiva es bas

tante notoria y el grupo de niños compañeros de su misma 

edad va a constituir en un futuro el grupo social más im

portante para el niño. 
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Cuando los fundadores del kibbutz no sabian que hace r con 

los niños, comenzaron a planear su educación un tanto des

concertados, pues la nueva forma de vida que querían crear 

no incluía a los niños. Nunca hubieran imaginado que el sis-

221 

tema educativo se convertiría, al igual que la vida del ki-

bbutz en el lugar por muchos denominado "El paraiso de los 

niños" en donde el niño disfruta de libertad en todo lo que 

hace, sobre todo al jugar. 



Los pioneros del movimiento Kibbutz fueron motivados por el 

deseo de construir un lugar en donde habrf a igualdad de se

xos y de vida social y que produjera a un nuevo judío aman

te de la naturaleza y libre de las exigencias religiosas. 

Quizá la caracteristica que más se ha hecho notoria en las 

generaciones de kibbutz es que son verdader:os "amantes de la 

naturaleza". Los niños desde pequeños gozan todo lo que la 

naturaleza les ofrece, y tienen predilecci6n por los anima

les . 

Los animales favoritos de Stav eran los caballos. 
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