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RESUMEil PRELltllNAR 



RESUMEN PRELIMINAR 

Este proyecto estA enfocado a valorar la situación actual 

de las guarderlas y sus efectos en el desarrollo, mediante 

la exploración de la socialización del nifio. 

Se plante6 como hipótesis que la estancia durante cinco -· 

aftos en guarderta, fomenta en los niftos el desarrollo de • 

la socialización. 

Del Centro de Desarrollo Infantil (denominación actual de 

guarderta) de la Secretarla de Asentamientos Humanos y 

Obras Póblicas, se eligieron aquellos niftos que en enero -

de 1982 tuvieran cinco anos de permanencia; se les practi· 

có un examen pediAtrico, entrevista psiquiAtrica y se re·

gistró la opini6n de la maestra, para descartar los casos 

que presentaran cualquier padecimiento severo que se diag· 

nosticara como anormal. Las edades fluctuaron entre los · 

cinco y seis anos de edad, con ingreso económico familiar 

de 1S a 30 mil pesos mensuales. La muestra final fue de • 

diecinueve nifios, a los cuales se compar6 con un grupo de 

jard1n de 'niftos de la SEP con las mismas caracter1sticas, 

excepto la de la experiencia en guarderla. 



El estudio se realiz6 con un disefto de White L. B. modific! 

do. El disefto de White considera las siguientes habilida--

des sociales: 

1.- Obtener la atenci6n de un adulto. 

2.- Usar al adulto como recurso • 

. 3.- Expresa afecto y hostilidad a adultos. 
/ 

4.- Dirige y sigue a compafteros. 

S.- Expresa afecto y hostilidad a compafteros. 

6.- Compite con niftos, 

7.- Exhibe orgullo de sus logros. 

8,- Juega el rol del adulto. 

A través de pruebas preliminares se observ6 que algunas con

ductas no se podian apreciar (ver modificaci6n del disefto) y 

se redujeron las observaciones a las siguientes conductas: 

1.- Usa al adulto como recurso. 

2.- Expresa afecto y hostilidad a compafteros, 

3.- Compite con niftos. 

4.- Expresa afecto y hostilidad a adultos, 

Los resultados fueron: 

1.- Se encontraron diferencias significativas a favor del gr~ 

po de guarder1a en las siguientes áreas: 



a) Se comunica con niftos (equivalente de expresar afe~ 

to y hostilidad a compafteros, 

b) Se comunica con adultos (equivalente de expresar 

afecto y hostilidad a adultos. 

z.- En relación a las comparaciones por sexos (comparar ni

ftas de ambos grupos y a niftos de ambos grupos), se en·· 

centraron diferencias significativas a favor de las ni· 

ftas del grupo de gunrderta, 



1 N T R o D u e e 1 o N 



INTRODUCCION 

El objetivo de esta investigaci6n es valorar el papel que • 

cumplen las guarder1as en el desarrollo social de los niftos 

y con ello, hacer una aportaci6n que sea de utilidad y orlen 

te a todos aqu611os que en una foTl!la u otra conducen a los 

pequeftos. Directores de instituciones infantiles, profeSi!!, 

nales dedicados a la infancia, psic61ogos, pedaaogos, maes

tros, educadoras, y a los padres de familia pueden encontrar 

en ella puntos de referencia objetivos acerca de este aspe~ 

to fundamental de la personalidad humana. 

\ 

El interés te6rico y pr4ctico de el problema surge de la ª! 

plia investigaci6n realizada acerca de las alteraciones pr!!, 

ducidas en el desarrollo del nifto por la deprivaci6n tempr!. 

na de est1mulos f1sicos y afectivos, _por una parte; y la s! 

tuaci6n concreta que plantea la guarder1a, cuyo nombre su·· 

aiere un mero, "guardar al niflo", sin denotar ningtln prop6· 

sito de atenci6n, estimulaci6n o afecto, por lo cual apare· 

ce, a primera vista, como situaci6n latente de deprivaci6n. 

Por otro lado, los constantes cambios en la situaci6n social 

han hecho que se incorporen cada d1a mis madres a la vida • 

productiva y les sea necesario, recurrir a diferentes alter· 

nativas para el cuidado de los hijos durante su horario de • 
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trabajo, mucho antes de que estos cumplan, la edad requeri 

da para iniciar su ed11caci6n formal, con lo que se establ!:_ 

ce.muy pronto la separaci6n temporal e inevitable de la m~ 

dre y el hijo. Una de estas alternativas es la guarder1a, 

cuya importancia social es evidente desde varios puntos de 

Vista. 

Mi actividad profesional en el Cent~o de Desarrollo Infan-

til, {CENDJ SAHOP), actual denominaci6n de las antiguas - -

¡uarderias y mi profunda inquietud por su nuevo papel so--

cial me ofrec1a un vasto panorama para la investigaci6n: ª! 

pectos cognitivos, de motricidad, capacidad de lenguaje y -

otros. Sin embargo, el ambiente de guarder1a brinda la - -

oportunidad de apreciar la relaci6n natural entre los niftos, 

la convivencia en comunidad con un mtnimo de distorsi6n. De 

ahf que se eligiera la perspectiva que aqui interesa: La -

transici6n mAs pronta del ambiente social familiar al social 

institucional, y por tanto, el mayor peso de la instituci6n 

en su desarrollo social, que entre aquellos niftos cuya expe

riencia fundamental en sus primeros aftos es el hogar. 

Muchos niftos han vivido a los tres meses de edad la primera 

separaci6n de la madre, y comparten con otros cuatro niftos 

aproximadamente a la persona que los asiste en estos centros; 



perciben un ambiente constituido por un conjunto de adultos 

y nillos, ruidos y movimientos muy aumentados en relaci6n a 

los que existen en el hogar. Por todo ello, se eligi6 el -

aspecto de la socializaci6n como importante en el desarrollo 

del nifto que estl en guarder1a para la investigaci6n, 

Se emple6 el m6todo de observaci6n directa por considerarlo 

un 6til instrumento de aproximaci6n en el estudio de cier-

tos aspectos de las funciones del yo como lo es la sociali

zaci6n, ya que el observador cuenta con la posibilidad de -

evaluar el nivel de maduración de la funci6n alcanzada. 

El instrumento de observaci6n directa del comportamiento del 

nillo se registr6 en un protocolo disellado a partir de pru·e

bas preliminares (ver definición del instrumento), el cual 

registr6 diversas conductas consideradas como sociales. 

Como punto de referencia en la socialización de los nillos -

de guarderia de cinco allos, se compar6 a este grupo con un 

Grupo Control formado por nillos de Jardtn, cuya caracterts

tica discordante es no haber tenido la experiencia de guar

derta. 

Para la presente investigación se consideraron teortas de -

varios autores sobre los procesos de socialización del nillo 
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y una visi6n del nillo de cinco allos desde el punto de vis·· 

ta social que se describe en el primer Capitulo, mismas ·· 

que se han vinculado a investigaciones relativas a la so·· 

cializaci6n del nifto de guarder1a, y por dltimo, a los re· 

sul tados comparativos de las 'observaciones de los nillos de 

los dos grupos. 



PLAiffEAl1lENTO DEL PROBLEl1A 



s 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los cambios m4s importantes que ha producido el des! 

rrollo de las sociedades modernas es la acelerada integra·· 

ci6n, parcial o total, de madres a la vida productiva y que 

alternan su rol de madres con su actividad laboral. Las m! 

dres pueden buscar ingreso econ6mico, superaci6n personal -

manifiesta en la continuaci6n de sus estudios y en el ejer

cicio de su profesi6n, o bien satisfacciones adicionales· a 

la atenci6n de sus hijos, que de no cumplirse podrtan prod~ 

cir un estado inconsciente de frustraci6n y perjudicar la -

relaci6n entre ambos. Adem4s, no se pierde de vista que -

existan casos en que la madre utilice el servicio de guard~ 

rta como forma encubierta de abandono del nino. 

En consecuencia, la necesidad de considerar la importancia · 

de la guarderta como medio suplementario para el cuidado te!!_ 

poral de los lactantes no se juzga exclusiva de la madre, i!!. 

volucra a la sociedad y a todos los profesionistas dedicados 

al estudio de la infancia y de su bienestar. 

La actitud de desconfianza que prevalece actualmente hacia · 

estas instituciones entre personas con conocimientos al res· 

pecto y entre los propios padres, familiares y todos aque··-
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llos que conforman el circulo social del infante, influye, 

en forma determinante y negativa en la calidad de la sepa

raci6n. Por lo tanto, la madre que tiene necesidad de 11~ 

var a su hijo a la guard.er1a se tendr4 que enfrentar a la 

opini6n del consenso popular al respecto y a sus propios -

sentimientos de culpa latentes, y as1, amalgamar una acti

tud hacia su hijo. Esto significa que la separaci6n madre 

-hijo en la situaci6n que nos ocupa estar4 matizada de di

versas actitudes que pueden ir desde la separaci6n saluda

ble y sin culpa hasta la separaci6n rechazante, agresiva, 

indiferente o bien, sobrecompensadora. 

Se detecta también el deseo expresado con frecuencia por -

las madres que no trabajan de inscribir al nifto en la es-

cuela alrededor de los dos anos, para que sus hijos avent~ 

jen en su desarrollo social antes de la edad preescolar, -

lo cual nos est4 seftalando que en alguna forma la convive~ 

cia temprana con otros niftos es aceptada e incluso propi-

ciada, aún cuando no sea indispensable. 

Por otra parte, se ha de considerar el peso que adquieren 

las investigaciones de múltiples autores como Freud s. - -
(1923), Burlinghan y Freud A. (1965), Spitz (1945) y Bowly 

(1960), quienes coinciden en afirmar que el desarrollo de 

el nifto es susceptible de alteraciones que obstaculizan el 



desarrollo integral de su proceso biol6gico, psicol6gico y 

social, si se le separa de sus padres o sufre deprivación -

de esttaulos cotidianos. Otro aspecto a considerar, es el 

problema que enfrenta la sociedad actual del rápido aumento 

de la poblacidn por el cual dla con dta la convivencia en -

comunidad resulta mis necesaria y en ocasiones hasta inelu

dible. La socializaci6n del ser humano en nuestra Epoca a~ 

quiere mayor importancia, ya que la forma que logre integra! 

se a sus diferentes grupos sociales determinará su adapta-

cidn. 

Por 6ltimo, es importante ver la evolucidn de las guarder1as 

a lo largo del tiempo. Los cambios, aunque lentos, han sido 

positivos; han mejorado las instalaciones, la administración 

y el personal que se hace cargo de las instituciones; tam--

biEn se han introducido especialistas en educaci6n y profe-

sionistas en el campo de la psicologla infantil, cuyo crite

rio ha determinado las modificaciones en los sistemas de cui 

dado de los niftos, las cuales se orientan a conjuntar en la 

guarderta el mayor n6mero de elementos necesarios para el d~ 

sarrollo del nifto. Esto seftala el paulatino reconocimiento 

de las guarder1as como necesidad social y su función sustit~ 

tiva. 

De esta manera, primero se incorporaron los preeescolares de 

guardería a los programas académicos reconocidos por la Se--



8 

cretarta de Educación P6blica para el nivel de Jardfn de Ni 

ftos, y ulteriormente también los lactantes y maternales fu~ 

ron sujetos a programas de estimulaci6n psicomotora, propo~ 

cionados por la misma Secretaria. 

Esta evoluci6n originó el cambio en la denominación de es-

tas instituciones, las cuales apenas hace unos cuatro aftas 

aproximadamente dejan de llamarse guardertas y se denominan 

"Centros de Desarrollo Infantil" (CENDI). 

En suma, el estudio del desarrollo social del nifto de guar

derta es necesario porque: 

- Los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones cada 

vez m&s necesarias en las sociedades actuales, en las que 

las madres se incorporan al trabajo productivo. 

Los objetivos y organización de estos Centros son muy dis

tintos de los mantenidos por la guarderta y es necesario -

reconsiderar su imagen con objeto de producir una actitud 

¡eneral hacia ellas m4s aceptante, que repercutir& en for-
,f' 

ma positiva directamente en la madre. 

Las investigaciones de Freud A. (1965), Mahler M. (1977), 

Bowlby (1960) y Nágera (1974), se refieren a separaciones 

lar¡as o definitivas de la madre y el hijo; la separación 

que se da por la asistencia del hijo a un Centro de Desarro-
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llo es por un tiempo fijo, es una separacilln parcial y exi!. 

ten pocas investigaciones a este respecto • 

. La mayorta de las guardertas modernas cuentan con instala·· 

clones y personal administrativo y técnico que tienen en ·· 

cuenta las aportaciones profesionales mis recientes en cua~ 

to al desarrollo integral del nifto, con lo cual poco a poco 

se aleja de aquella imagen que las proyectaba como lugares 

casi de reclusi6n de tal suerte, nos cuestionamos ¿La guar· 
¡ . 

der1a, actualmente conceptualizada, perjudica, beneficia o 

no afecta el desarrollo social del nifto? 



CAPITULO 

SOCIALIZACIOH 
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C A P I T U L O 

SOCIALIZACION 

1.1 FUNDAMENTOS 

La conducta del nifto es resultado de rn6ltiples factores que 

van determinando en un largo proceso el perfil especifico -

de su comportamiento. La influencia de cada uno puede ex-

plicarse mejor si se tienen en cuenta las circunstancias en 

las cuales se realizan tales procesos de desarrollo. Los -

factores que intervienen son los siguientes: 

A. Factores biol6¡icos (genéticos y congénitos). 

B. El medio ambiente: social, cultural, racial, 

nacionalidad, procesos hist6ricos, medio social 

inmediato, o sea el familiar y el escolar, y 

grupo de pertenencia por compatibilidad de in

tereses, creencias, valores transmitidos a tr! 

vés de las actitudes de los padres y por su -

cultura. 

En esta forma, el desarrollo social y conductual del nifto es

tA determinado por la acci6n conjunta de los aspectos biol6gi 

cos y naturales y los efectos del medio externo, donde crece 

f1sica y psicol6gicamente. Aun cuando el ser humano posee al 
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al nacer un equipo biol6gico inmaduro y necesita de la ma-

dre o de un sustituto de ella para sobrevivir, desde el pu~ 

to de vista psico16gico, su desarrollo se inicia al nacer y 

le es posible pasar del estado indiferencia! inicial a una 

diferenciaci6n organizada mediante la relaci6n con la ma-

dre, de manera que se identifica a la madre como el elemen

to del medio ambiente mas importante en la formaci6n de la 

personalidad, 

Bl desarrollo infantil se ha dividido en varias etapas, las 

cuales se definen de acuerdo con el punto de vista del que 

se intenta partir. Al hablar de desarrollo f1sico estamos 

refiriendonos al crecimiento que normalmente se realiza en 

todo oraanismo humano, con sus variaciones naturales a lo -

larao del tiempo, Este proceso consiste en todos los cam-

bios f1sicos, qu1micos o neurofisiol6gicos que ocurren si-

mult6neamente a la evolución del comportamiento. 

Conforme se desarrolla el sistema nervioso, se modifica y 

diferencia la conducta; de igual modo, al crecer el cuerpo 

evoluciona el comportamiento. 

Bl crecimiento es un proceso de moldeamiento. Su observa-

cieln precisa permite determinar si. el crecimiento y sus ca

ractertsticas concomitantes son proporcionados o se encuen

tran alterados en alguna forma. 
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La conducta expresa, entonces, aspectos adquiridos, defini 

dos por A. Gesell (1973) en el Area sensoriomotriz, condu~ 

ta adaptativa, lenguaje y &rea personal social, mismos que 

interact6an entre st, se adquieren en diferentes momentos 

y de su conservaci6n depende el desarrollo normal del nifto. 

Estas funciones son esenciales para la adaptaci6n del indi 

viduo a las exigencias de ~l y para que sea capaz de em--

plear las mis apropiadas a las circunstancias en su inter

acci6n con otros individuos. 

La socializaci6n en los primeros aftos de vida consiste en 

la adquisici6n y aprendizaje por parte del individuo de v~ 

lores, creencias y formas de percibir el mundo, compartidos 

por un grupo especifico que espera de él, se conduzca de -

acuerdo con las normas establecidas en el grupo del cual 

es miembro, en suma, la socializaci6n consiste en la adap

taci6n del nifto al medio ambiente, 

Se entiende por adaptaci6n el proceso de interacci6n activo 

del.individuo con el·ambiente, en donde ambos se modifican 

mutuamente, por acci6n del individuo y de acuerdo con las 

necesidades humanas. Sus fases más importantes ocurren en 

los primeros aftos y de ellas depende el curso de este pro

ceso en la edad adulta. 
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Podemos considerar que es indispensable la situaci6n rela-

cional para que el nifto logre un desarrollo acorde con la -

evoluci6n cultural de nuestra ~poca, ya que de esta situa-

ci6n dependen los factores formativos de la personalidad, -

entre los que se encuentran los cognitivos, los emocionales 

y los de motricidad. 

Las aportaciones del psicoanSlisis son de fundamental impoL 

tancia, para comprender el desarrollo infantil, ya que des

cribe el desarrollo en t6rminos de evolución y de procesos 

internos y externos. 

Bl modelo estructural del aparato mental descrito por Freud 

(1923) nos ha servido como apoyo teórico y a partir de él, 

se considera que el aparato mental del nifto al nacer estl -

formado por los impulsos que conforman el ello. El yo ha -

de desarrollarse gradualmente en todas sus funciones, a PªL 

tir, en primer lugar, de la interacci6n madre-hijo. Se pu~ 

de describir al yo corao la organizacidn vital que tiene a -

su cargo las acciones mds importantes en la vida del humano, 

como son la adaptacidn en comunidad para la sobrevivencia y 

la conservación de la especie, en las cuales intervienen la 

realidad interna con la imagen de nuestro propio cuerpo y -

el manejo de sus funciones, y la realidad externa y el efe~ 

to que tiene sobre el individuo. El super yo tambi~n pro--
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viene de la interaccidn madre-hijo y padre-hijo, y lo pod~ 

mos definir como la instancia pstquica que contiene valo·

res morales y aspiraciones del sujeto, 

Esta breve descripcidn, nos permite comprender el proceso 

de socializaci6n del nifto en sus primeras etapas a la luz 

del desarrollo del aparato mental. Entre las investigaci~ 

nes m&s ilustrativas. encontramos las de Spitz (1973) so-

bre relaciones objetales; Mahler (1972, 1977) acerca del -

proceso de separacidn e individuación; Freud A. (1974), en 

torno a las lineas de desarrollo; E. Erikson (1976), so·· 

bre las modalidades de acercamiento, y la valiosa contrib~ 

cidn original de S. Freud (1905, 1915, 1923), quien cubre 

todo lo antes mencionado. 

Desde otro punto de vista, Piaget (1974), quien se refiere 

en sus estudios a las funciones intelectuales, también nos 

indica que el proceso de la adquisici6n de las funciones ·· 

mentales del nifto ocurre casi siempre a una edad, la cual -

corresponde a un nivel determinado alcanzado. 

La caracter1stica coman m&s sobresaliente de las investiga· 

ciones de los autor'es mencionados, es el establecimiento de 

la sucesi6n.cronol6gica o los momentos en que el ser humano 

consigue el desarrollo cognitivo para poder pasar de la re· 

lacidn simbiótica con la madre al proceso de separación e -

individuaci6n, mediante la posibilidad de representaci6n ·-
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mn6mica de la madre, lo cual tiene por efecto en el indivi

duo dos representaciones mentales diferentes, una, la de --

61! y otra de su madre, proceso que se inicia en el primer

afto de vida y se continda en los siguientes meses y años, -

aimult&neamente a la adquisición de funciones intelectuales, 

como memoria y pensamiento. 

Cuando el niño ha logrado internalizar a su madre como un -

ser·d~stinto de ,1, tambi'n es capaz de percibir a otras -

personas y distinguirlas, de la madre y de la propia, proc~ 

so que lo hace capaz en principio para establecer contactos 

con otros niños y adultos. 

La socialización, propiamente hablando, exige cierta madur! 

ci6n del yo y la capacidad del individuo para funcionar en 

forma separada del socio simbiótico, En consecuencia, con

sideramos a la socialización como un conjunto de funciones

yoicas resultantes del proceso de interacción simultánea 

del ello y el super yo, 

Esta concepción puede ilustrarse con la situación en la que 

la manifestación de inquietud del pequeño por satisfacer su 

~bre, recibe de su madre la solicitud de espera tranquila, 

á que le sirva y el niño no aumenta la expresión de inquie

~ud, con ello se comprende que acepta la orden de la madre. 
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aprende una forma social de interacci6n para satisfacer sus 

dese.os, 

De acuerdo con Spitz y Mahler, el ser humano comienza a r~ 

conocer a otro ser en su mundo al iniciarse la etapa de s~ 

paraci6n"indiv-iduaci6n y la escena se va ampliando conforme 

1u1 capacidades le permiten percibir a otro miembro pr6ximo 

a la familia; este tercer miembro percibido es generalmente 

el padre; e inmediato a su integraci6n en la mente del nifto 

sucede la de los hermanos, conform&ndose as1 para 61 lo que 

consideramos -el primer n6cleo social en la vida del humano, 

la faailia. 

Brikson (1976.) enfoca el proceso de integraci6n del ser hu

aano como ser productivo suno en la sociedad, a partir de -

la definici6n de los "instintos innatos" del hombre, a los 

cuales define como: "Fragmentos de impulsos a los que es -

~ecesario reunir, otorgar sentido y organizar durante una -

infancia prolongada, mediante m6todos de educaci6n e instru~ 

cci6n infantiles que var1an de una cultura a otra y est&n -

deterainados por la tradici6n; de ello dependen sus posibili 

dadel como organismo, como miembro de.la sociedad, como indi 

Y,iduo". 

~e tal s~erte, podemos comprender la importancia vital para 

el ser humano de la relaci6n con los padres en su proceso -
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de integracibn en sociedad y. sobre todo el v~nculo con la • 

madre aparece como el más importante, porque de ella adqui~ 

re los elementos primarios necesarios para que se. logre, a 

partir del estado de indiferenciacibn, la organizaci6n psi· 

col6gica paulatina y el desarrollo cognitivo que le permit! 

rá en la edad adulta sobrevivir por si mismo en forma inde· 

pendiente. La ausencia total o parcial de la madre en los 

primeros aftos de vida del nifto cobra especial trascendencia 

en la formaci6n de la personalidad, porque aun cuando sean 

satisfechas sus necesidades biol6gicas por un sustituto de 

la madre, las necesidades afectivas quedan en general mal • 

satisfechas dada las exigencias y disposici6n que plantea · 

al adulto el cuidado del nifto en esta etapa. Se ha confir· 

mado en investigaciones como los nifios que han vivido este 

tipo de carencia, sufren alteraciones en el desarrollo que 

pueden llegar a ocasionar incluso cuadros patol6gicos como 

la depresi6n. 
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1.2 EL PROCESO DE SOCIALIZACION 

Reconocemos como la primera forma de socialización del nifto 

la que tiene con su madre. La reciprocidad madre-hijo en -

el contexto de las relaciones objetales es a lo que Spitz -

(1973) ha denominado el "di&logo". Si la madre no satisfa

ce las necesidades del nifto habr& displacer en él. 

El••dihogo" es el ciclo de la secuencia acción-reaccibn. 

Esta forma de interacción crea un mundo particular para el 

infante, con un clima emocional especifico que le permite -

1 transformar poco a poco los estlmulos sin significado en S! 

ftales significativas y, por consiguiente, una huella mnémi

ca para cada estimulo. 

Desde esta etapa, denominada por Spitz, Precursor del Objeto, 

observamos la importancia de la relaci6n madre-hijo, en re

lación también con la posibilidad de que la madre sea el o~ 

jeto de descarga y, en consecuencia, de satisfacción y de -

insatisfacción para el bebé, en especial mediante el proce

so de alimentación, y finalmente de objeto estructurante de 

la mente del infante. 

De acuerdo con Spitz, alrededor del inicio del segundo mes 

el infante muestra algunos indicios de su empezar a perca--
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tarse del medio ambiente inmediato. Asi, si la madre se -

acerca al bebé que está llorando porque tiene hambre, éste 

callará, abrirA la boca y efectuará movimientos de succi6n. 

También, en ia mayoría de los casos, el bebé alimentado al 

seno mira sin cesar y fijamente el rostro de su madre duran 

te el acto de mamar hasta que queda dormido. Todos los ac

tos de relaci6n madre-beb6, cambiarlo o alimentarlo, tienen 

como característica la percepci6n por parte del nifto del -

rostro de la madre, de tal modo que es el estimulo visua), 

el de mayor frecuencia en las primeras semanas de vida, ad~ 

más de los estímulos kinestésicos y cenésticos ofrecidos al 

bebé. Esto es importante en el desarrollo ulterior por la 

estrecha vinculaci6n de los primeros registros mnémicos aso 

ciados a la satisfacci6n de la necesidad de comer con el -

rostro de la madre. 

En raz6n de esta importancia de la zona bucal como el área 

fuente de placer, Freud (1923) denomin6 etapa oral a la pr! 

mera dentro del desarrollo de la libido, en la cual la boca 

es el medio a través del cual empieza el bebé ,a percibir el 

medio exterior. A partir de la teor{a de la libido, Erik-

son (1976) desarrolla su teoria de las zonas, modos y moda

lidades, según la cual la zona oral puede asumir varias mo 

dalidades: Incorporativa, Retentiva, Eliminatoria o Intru

siva, dependiendo de la conducta que muestre el infante ha-
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cia .el alimento ofrecido por la madre. La zona oral, en - -

tanto primera zona general de acercamiento, es incorporati

VI cuando al nacer el nifto recibe las substancias a trav6s 

de sus 6rganos receptores e incorpora con la boca, tragando 

y succionando, líquidos alimenticios, y con los ojos lo que 

entra en su campo visual, En algunos niftos muy activos 

existe. la tendencia a aferrarse a los pezones, lo que nos -

seftala un modo oral intrusivo. La tendencia a escupir equi 

vale al modo eliminatorio, y apretar los. labios, al modo r! 

tentivo. 

De estas modalidades, la incorporativa es la fundamental¡ -

las modalidades restantes adquieren importancia de acuerdo 

con el temperamento individual, pero subordinadas a la pri-

. mera. Tambi6n Erikson (1976) afirma que la primera demos-

traci6n de confianza social del infante consiste en la faci 

lidad con que se alimenta y en la profundidad de su sueno, 

pautas que son necesarias para el establecimiento de lo que 

61 llama la "Confianza Básica", 

Esta confianza basica implica que es capaz el individuo de 

confiar en la constancia y la seguridad de su madre como sa 

tisfactora, pero tambi~n en si mismo y en la capacidad de -

los propios 6rganos para reconocer sus necesidades y no re

currir a la agresi6n a los proveedores para lograr su sati~ 

facci6n. 
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Esta pri11era etapa,. llama\1.11 sin objeto (Spitz 197~), que -

es .liesde cero 11 un mes aproximadamente, recibe su nombre a 

partir del hecho de que en la mente \!el nifto no hay .a6n -

una imagen que pueda corresponder a la madre, ni una ima·

¡en de 61 mismo como individuo. Esta etapa tiene su equi· 

valente en la que describe A. Freud (1965) como primera ·

etapa· del proceso de desarrollo cuyos extremos son la de-

penden'cia y la autosuficiencia emocional, en el cual la un.! 

dad biol6gica es la pareja madre-hijo y el narcisismo de -

la madre se extiende al nifto. 

Mahler (1972) encontrb en sus estudios de niftos psic6ticos, • 

que no hay percepci6n clara de. la madre durante el primer • 

aes de vida y llama autismo a esta etapa. 

La aparici6n de la sonrisa en el nifto (Spitz 1973), estable 

cida mediante observaci~n directa en los principios del ter 

cer mes de vida, se vincula a la percepci6n de la presencia 

de la madre o·de cualquier otro rostro humano, cuyas carac

teristicas necesarias para lograr la sonrisa del beb6 son: 

a) En movimiento 

b) Presentarse al nifto en posición frontal 

c) Necesidad de. la presencia de la frente, ojos y nariz. 
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La conclusi6n de Spitz es que esta respuesta del nifto no es 

ex~lusiva para la madre, sino para cualquier rostro¡ esto 

es, existe ya la memoria en el nifto de algunas partes del 

rostro humano aunque la respuesta no es aón especifica para 

la madre. Estos signos, denominados por Spitz precursor -

del objeto, han quedado establecidos en la mente del nifto. 

Este suceso es considerado el primer organizador, dada su -

importancia en el desarrollo y porque supone el cumplimien

to de una serie de procesos que desembocan en la posibili·· 

dad de este reconocimiento por el nifto. 

Sin embargo, el pequefto ser humano aón no distingue d6nde -

empieza 61 y d6nde su madre; no la distingue como un ser s~ 

parado de él, Esta situación que corresponde a lo que A. -

· Freud (1965) considera como la relaci6n anaclitica con el -

objeto parcial de satisfacci6n de las necesidades, basada -

en la urgencia de las necesidades som&ticas y en los deriv! 

dos de los impulsos, la cual es intermitente y fluctuante, 

dado que la catexis del objeto se libera bajo el impacto de 

deseos imperiosos y es vuelta a retraer hacia él mismo tan 

pronto como se los ha satisfecho. 

M's adelante, hacia el cuarto y quinto mes de vida, segón -

Nahler (1972), el nifto se encuentra en el. punto miximo de -

la fase de simbiosis cuya meta principal es el estableci--

aiento de una r.elaci6n simbiótica y adem'5, el principio de 
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la separaci6n del funcionamiento simbi6tico, a lo cual le -

da el nombre de Proceso de Separaci6n Individuaci6n, Este 

~ipo de simbiosis dura aproximadamente en el nifto desde el 

seaundo mes de vida hasta el sexto u octavo. 

Durante. la simbio~is él y el mundo, él y su madre, son tod! 

v{a la misma cosa, forman una unidad como representaci6n me~ 

tal 6nica y se irán separando paulatinamente para que el n! 

fto constituya dos imágenes.mentales diferentes; la de si 

mismo y la de la madre. Este proceso es largo y se comple-

ta a los 36 meses después de recorrer las siguientes subfases: 

l. Subfase de diferenciaci6n (5 a 10 meses) 

z. Subfase de práctica (10 a 15 meses) 

l. Subfase dereacercamiento(15 a 22 meses) 

4. Subfase de consolidaci6n de individuaci6n (22 a 36 meses) 

Subfase de diferenciaci6n (5 a 10 meses) 

La primera noci6n de separaci6n por el bebé, en el quinto 

•es de vida, es responsable de la ansiedad prototipo. Es la 

pri•era ansiedad que experimenta el bebé, puesto que antes, 

al percibirse como parte del objeto satisfactorio, no sentia 

peliaro. A partir de este momento, el bebé siente ansiedad 

~ada vez que no tiene a su madre frente a si, ya que s6lo --
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paulatinamente se constituye el equipo psicolOgico para 

"saber" que su madre existe aunque u no la vea. por lo -

cual cuando es puesto en manos de una persona extrafta o no 

ve a la madre, surge la ansiedad, misma que puede alcanzar 

el estado de p4nico. 

EL ESTABLECIMIENTO DEL OBJETO LIBIDINAL 

Con base en las observaciones de Spitz (1973), aproximada-

mente a los siete o nueve meses de edad ocurre el estableci 

miento del Objeto Libidinal, Esto consiste en la reacciOn 

variable del nifto ante el acercamiento de un adulto, des--

pu6s de un reconocimiento visual detenido; esta reacciOn -

puede ir desde bajar la cabeza sin interés, ocultar el ros-

. tro en sus cobijas o con sus manos, lloriqueo o franca an--

1ustia, reacciOn que desaparece ante la presencia de la ma· 

dre. ComQnmente se observa la misma reacci6n cuando el ni 

fto cargado por su madre es dado a otra persona para que lo 

cargue, situaci6n que desaparece al tomarlo la madre nueva

mente en sus brazos. Spitz llama a esta reacci6n angustia 

del octavo mes, la cual se produce porque el nifto ya es C! 

paz de distinguir el rostro de su madre de entre otros ros

tros. Este paso del desarrollo constituye el segundo organ!. 

zador del aparato mental. 

Para que logre el pequefto esta fase del desarrollo se requi~ 

re que haya acumulado suficientes huellas mnémicas a través 
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un largo contacto con su 111adre, principalmente durante el 

acto de la alimentación, o sea mediante la experiencia de 

necesidad-satisfacción. 

Este periodo coincide con la maduraci6n de funciones locom~ 

trices parciales¡ por ejemplo, trepar, pararse, etc.¡ tam·

bi6n incluye el ver más allá del campo visual inmediato, ·

con los progresos en la coordinaci6n, mano, boca, ojo, la 

expresi6n de placer activo en el uso de todo el cuerpo, el 

inter6s en objetos y el conseguir metas, asi como el volve! 

se activamente al mundo externo en busca de placer y estim~ 

laci6n. 

Las investigaciones sensorio-motoras primitivas, como el -

rostro de la madre, su pelo y ~u boca, son características 

de este periodo¡ como el esconderse-aparecer, iniciados por 

la madre y después seguidos o tomados por el nifio. 

La primera subfase de diferenciaci6n, que se inicia entre -

los cuatro o cinco meses de edad, se caracteriza por el he

cho de que la atenci6n del nifio empieza a dirigirse al ext~ 

rior, hacia su medio ambiente, para iniciar su exploraci6n, 

principalmente de carácter táctil extensión· de la que pre

viamente ha iniciado de su propio cuerpo. Todas estas actl 

vidades las realiza cerca de la madre y hasta los diez me·· 

ses prefiere jugar alrededor de los pies de la madre. 
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Despu6s de tocarse su propia cara, el beb~ empezar& a darse 

cuenta de que· al hacerlo percibe dos sensaciones, una en la 

aano y otra en la cara, y hará, paulatinamente, lo mismo 

con el resto de su cuerpo; sus manos, sus pies, etc. Más · 

adelante, esta exploraci6n se empieza a dirigir al exterior 

y poco a poco, el nifto tocar& sus vestidos o los barandales 

de la cuna y se percatará de que s6lo hay una sensación, es 

decir, la de su mano, la cual es uno de los órganos más im 

portantes en la exploraci6n del medio ambiente. 

Mediante estos mecanismos exploratorios y con la ayuda de · 

la memoria, el infante será capaz de poner limites en rela· 

ci6n a su yo corporal, es decir, comienza a reconocer d6nde 

empieza y d6nde acaba (Freud S. (1915). 

Esta subfase, seg6n Mahler, se caracteriza por una diferen· 

ciaci6n corporal más rápida entre él y su madre, por el es· 

tablecimiento de una liga específica con ella, su objeto li 

bidinal, as! como por un rápido crecimiento de las llamadas 

funciones aut6nomas del yo (Hartman 1969), tales como la l~ 

coaoci6n y el lenguaje. 1 

Subfase de práctica de 10 a 15 meses 

El beb6 explora y expande su ambiente en forma constante m~ 

diante el desarrollo de la sensibilidad propioceptiva y del 
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control muscular voluntario. Existe cada vez mayor inver·· 

si6n emocional en su propio cuerpo y funciones. Constante· 

mente se aleja y se acerca a la madre, como para asegurarse 

de su presencia. Durante esta subf ase se interesa cada vez 

mls en la destreza motora y explora el ambiente en expan··· 

si6n, tanto humano cono inanimado; con frecuencia está tan 

absorto en su actividad que parece olvidar a la madre por · 

periodos de tiempo largos. Sin embargo, en ocasiones se o~ 

serva a estos infantes, fatigados de sus exploraciones, re~ 

nirse nuevamente con la madre en el reacercamiento, antes · 

de expresar renovado entusiasmo en la continuaci6n de sus 

exploraciones, Este fen6meno se conoce como reabastecimien 

to emocional y en 61 es muy importante la actitud que mues· 

tra la madre. Para ella es tambi6n una separaci6n y si su 

actitud no la facilita, dicha scparaci6n podría provocar al 

teraci6n en el proceso de individuaci6n del nifio, y en con· 

secuencia en el proceso de socializaci6n. 

Subfase de reacercamiento. Dominio de la locomoci6n erguida. 

De 15 a 22 meses. 

Hacia los dos afies el nifio tiene la suficiente maduraci6n ·· 

neurol6gica, biol6gica y perceptual para darse cuenta de que 

puede controlar diversos músculos de su cuerpo, entre ellos 

los de los esfinteres; esta circunstancia le proporciona la 
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oportunidad de controlar situaciones externas, al poder de

cidir cu4ndo evacuar. Debido a la importancia que adquiere 

por ello la zona anal a esta edad, Freud la denomin6 etapa 

s4dico anal. 

Esta etapa se caracteriza por las actitudes del yo: depen-

der, torturar, dominar y controiar a los objetos amados y -

tiene relaci6n con la fluctuaci6n entre amor y odio por la 

que pasa el nifio en esos momento, líbi<lo y agresi6n no fusi~ 

nados entre sí. En sus juegos se observa la tendencia a r! 

tener, vaciar, llenar, acumular objetos, dominar, poseer y 

destruir. 

Al iniciarse el entrenamiento de esf1nteres, que surge del 

deseo materno de mantenerlo limpio, el nifio descubre que -

puede satisfacer mediante este acto a su madre o bien dis-

gustarla; sin.embargo, tambi6n puede apreciar que al satis

facer a su madre es aceptado, por lo que paulatinamente se 

identifica con el deseo de la madre incorpor4ndolo como pr~ 

pio, esto es, como parte integral de las exigencias del yo 

y del superyo, 

Hacia la segunda mitad del segundo afio de vida, el nifto e~ 

pieza a caminar; ahora es más y m4s consciente de su separ! 

ci6n física, lo que incrementa las manifestaciones de angu! 

tia de separación de la madre. El olvido relativo de la --
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presencia de la madre, carncter1stica de la subfase previa 

de prlctica, es reemplazado por la conducta activa de ace~ 

ca11iento. 

f.l nifto regresa y reaborda el problena de la separación, -

pero ahora con los recursos que ha desarrollado a partir -

de la separación en la segunda subfase. Por ello, ~ahler 

tambil!n llarna a esta subfase de reconciliación. Aparece -

la utilización de la expresi6n "No" como concepto simMli

co y abstracto que revela la capacidad de juicio, de rech! 

zo y negaci6n, indicadores de la tendencia a la autonom1a. 

Esta situaci6n es calificada por Spitz (1973) como tercer 

organizador, uno de cuyos efectos es la de la frustraci6n, 

que marca las pautas del principio de realidad, 

Subfase, el periodo de consolidaci6n. De los 22 a los 36 

meses .. 

La adquisición de un grado suficiente de desarrollo del 

aparato mental para tolerar, mediante distintas funciones, 

la ansiedad de separación. El nillo adquiere "Confianza" -

en s1 mismo, lo cual le permite permanecer en el cuarto de 

juegos solo, sin la madre. F.sto supone la comprensi6n del 

nifto, de su papel dentro de la constelación familiar, sin 

ella, no podr1a transferir la energ1a libidinal a otro ot 

jeto distinto de su madre. 
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Ha logrado la capacidad de recuerdo de la representación -

mental de su madre y as1 "saber" que existe, aun cuando no 

la vea. Se debieron desarrollar muchas de las funciones 

yoicas para lograrlo: la memoria, el pensamiento, la capa

cidad mental de la comparación, el sentido de realidad, la -

función de s1ntesis e integración y otras más. 

Para A. Freud (1974), este proceso consiste en la constitu

ción de una imagen interna, positiva del. objeto, a la cual 

llama Constancia Objetal, misma que es independiente de los 

estados de gratificación o frustración. 

Por otra parte, el nifto empieza a imitar con balbuceos el -

lenguaje de la madre, hasta lograr pronunciar sus primeras 

palabras, de esta manera, inicia la comunicación verbal. 

La aparición del lenguaje (Piaget 1974) permite el interca!!!_ 

bio y la comunicación continua entre los individuos. Tales 

relaciones personales existen en estado latente desde la s~ 

¡unda mitad del primer afto y son producto de la imitación, 

cuyos progresos están en relaci6n con el desarrollo sensori~ 

motor. El lactante aprende gradualmente a imitar, sin que -

haya una técnica hereditaria de la imitación; en un princi-

pio se trata de simple excitaci6n por los gestos de los de-

mls y expresada mediante actitudes corporales, sobre todo de 
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las manos, que el nifto aprende a realizar espontáneamente; 

despu6s con el desarrollo sensorio-motriz la imitaci6n se 

torna una copia cada vez más fiel de movimientos ya conoci 

dos; finalmente, el nifto reproduce movimientos nuevos cada 

vez mAs complicados. La imitaci6n de los sonidos sigue un 

proceso semejante cuando están asociados a determinadas a~ 

ciones, se continOa y prolonga hasta llegar por fin a la -

adquisici6n del lenguaje propiamente dicho. Mientras el -

lenguaje no se ha adquirido de forma definida, las relaci~ 

nes personales se limitan a la imitaci6n de gestos corpor~ 

les, y del exterior, as1 como a una relaci6n afectiva glo 

bal sin comunicaciones diferenciadas. 

Con la aparici6n del lenguaje, segQn Piar.et (1974), las --

- conductas resultan profundamente modificadas en los aspe~ 

tos afectivo y mental; gracias a la comunicaci6n verhal el 

nifto adquiere la capacidad de reconstruir sus acciones pa 

sodas en forma de relato y de anticipar acciones futuras -

mediante la representaci6n verbal, esto es, el nifto plati 

ca a otros sucesos, actitudes y experiencias propias en -

las que ha participado o participarA. El intercambio en

tre individuos, mediante el cual adquiere el nifio con el -

manejo del lenguaje la capacidad de comunicarse con otros 

y verbalizar sus deseos, es una capacidad humana que posi-

bilita ampliamente la socializaci6n. 
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En s.egundo lugar, es tan todos los hechos de intercambio, -

con el propio adulto o con los demfts niftos, y esas interco 

municaciones desempefian igualmente un papel decisivo en 

los progresos de la socializaci6n. [n la medida en que 

conducen a formular la acci6n propia y a relatar las acci~ 

nes pasadas, transforman las conductas en pensamiento. El 

examen del lenguaje espontáneo entre niftos nos demuestra -

que éste se va desarrollando gradualmente, al igual que su 

comportamiento en juegos colectivos. El individuo se en

cuentra centrado en si mismo en sus primeros meses y este 

egocentrismo con respecto al grupo social reproduce y pro

longa la situaci6n del lactante con relaci6n al universo -

ftsico; se trata de una indiferenciaci6n entre el yo y la 

realidad exterior, representada aqui por los demás indivi

duos y no únicamente por los objetos. 

El lenguaje proporciona al individuo, el poder de recons-

truir el pasado, y por consiguiente, de evocarlo en ausen

cia de los objetos a que se refer1an las conductas anteri~ 

res, a la vez que el poder anticipar los actos futuros, aún 

no ejecutados, hasta sustituirlos a veces por la sola pal! 

bra, sin jamás realizarlos, en virtud de ofrecer la posibi 

lidad de relatarlos. Este es el punto de partida del pens! 

miento, pero inmediatamente viene a afiadfrsele el hecho de que 

el lenguaje conduce a la socializaci6n de los actos del pens!_ 
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miento, En efecto, el lenguaje propl.amente hablando es el 

vehtculo de los conceptos y las nociones que pertenecen a 

todo el mundo y que refuerzan el pensamiento individual 

con un amplio sistema de pensamiento colectivo. Y en 61 -

es donde queda virtualmente sumergido el nifto, tan pronto 

como maneja la palabra. 

Pero ocurre con el pensamiento lo que con toda la conducta 

general: en lugar de adaptarse inmediatamente a las reali 

dades nuevas que descubre y que construye poco a poco, el 

sujeto ha de comenzar con la incorporaci6n a su yo y a su 

actividad de los datos y esta asimilaci6n er,ocEntrica re! 

lizada en forma laboriosa, caracteriza los inicios del pen 

samiento del nino, tanto como los de su socialización. 

Para considerar los problemas del desarrollo de la sociali 

zaci6n, A. Freud tiene en cuenta las condiciones externas 

en relaci6n con su significado interno en el nifto. 

La principal adquisición del nifto en la etapa de individu! 

ci6n anal es el control voluntario de csflnteres, lo cual 

seftala c6mo hasta hace muy poco, las secuencia's del desa-

rrollo se habian establecido solamente en relación con - -

ciertos aspectos particulares a la personalidad del nino, 

con base tan solo en la teor1a psicoanalltica. 
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EL NINO DE TRnS A CINCO ANOS 

El nifto de tres anos ha desarrollado mediante un proceso 

lento, habilidades que le permiten irse separando de su ID! 

dre paulatinamente; el grado de desprendimiento dependerá -

de la madurez biol6gica, neurol6gica y psicol6gica lograda. 

De igual modo, la comunicaci6n, la expresi6n y cornprensi6n 

del lenguaje, la seguridad en la marcha y la rnayorprecisi6n 

en los movimientos, pero funda~entalmente la comprensi6n 

del fen6meno de tausa efecto aumentan las posibilidades de 

socializaci6n. La raz6n es que la adquisici6n de estas C! 

pacidades permite al infante saber cuáles de sus actos pro 

vocan el agrado de su madre, primero, y de otros adultos y 

niftos después (control voluntario de esftnteres); los mee! 

nismos de represi6n y formaci6n reactiva, logran la modifi

caci6n y transforrnaci6n de los derivados de los impulsos -

pregenitales anales; es entonces cuando observamos que el -

nifto expresa repugnancia y disgusto por la mugre de sus m! 

nos y encuentra, en cambio, satisfacci6n con el orden y el 

aseo. De esta manera, aprende las normas'sociales element! 

les, tales como el control de sus impulsos agresivos, requ~ 

rimiento minimo necesario para lograr ser aceptado dentro -

de su esfera social, sea la familia o la escuela, iniciando 

su integración a un grupo de su misma edad. 
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La exploraci6n que realiz6 inicialmente el nifto de su int~ 

rior, ~o vuelca luego en su cuerpo, lo cual lo lleva a de~ 

cubrir sus genitales. Este proceso evolutivo corresponde a 

la incorporaci6n de la identidad sexual, mediante la perce~ 

ci6n del nif.o de las diferencias corporales, específicamen

te la presencia o ausencia del pene; as1, se integra paula 

tinamente en su grupo familiar de acuerdo con su sexo. 

En esta etapa, el nifto adopta el rol social que le corres-

ponde, reconociéndose como nifto o nifta, primero, y después 

como hijo, her~ano, alumno o compaftero; también se sitaa de 

acuerdo con jerarqu1as de autoridad, representadas por los 

padres en la casa y por los maestros en la escuela. 

Los impulsos de rivalidad del nifto con el padre, lo llevan 

a sentirse menospreciado y reacciona con agresividad hacia 

su padre y mayor acercamiento hacia su madre, etapa que - -

Freud (1908) denomin6 ed1pica. El modelo de identificaci6n 

sexual para el nifio está representado por el padre de su -

mismo sexo. 

Su ubicaci6n social se moldea gradualmente y en la etapa -

edipica imita la actitud de su padre que encuentra admira-

ble, pues se desarrolla en él admiraci6n especial por los -

adultos que le rodean, a quienes considera superiores y P~. 

derosos; por ello, los considera modelos que ha de intentar 

copiar o igualar. 
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La etapa de individuaci6n, o etapa anal, se caracteriza 

por las actitudes del nifto dirigidas a liberarse de la au 

toridad parental. r:l nifio considera esta autoridad como -

hostil y experimenta impulsos agresivos, de posesividad, -

celos, los cuales se van a manifestar en una siguiente et~ 

pa, la etapa edipica, en fantas1as que motivan la rivali-

dad con el padre del mismo sexo al considerarlo envidiable 

porque tiene el pene más grande, y más fuerte, es decir, -

se identifica con la funci6n sexual del,var6n y con las c~ 

racter1sticas agresivas que expresa. Es cuando se observa 

a los nifios presumir de su fuerza e imitar el vestir y el 

modelo que proporcione su padre del mismo sexo. Como co!!. 

secuencia surge la formaci6n de imágenes de identidad 

sexual las cuales logra internalizar, mediante un proceso 

de identificaci6n con el padre o de como debe ser 61. 

La cultura además, aporta una contribuci6n importante a la 

represi6n de los impulsos, al permitir su expresi6r. como -

actos sustitutivos, esto es, como conductas socialmente -

aceptables. 

Para el nifio, la aceptación de los adultos es muy importa!!. 

te, por lo cual repriwe sus impulsos agresivos y sexuales 

con objeto de obtener esta aprobación de sus padres, en -

principio, y luego de otros adultos,.incorporando los de--
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seos de tales personas a la entidad pstquica del super yo, 

la cual funge como el elemento que se encarga de informar -

al individuo lo que se permite socialrente, es decir, los -

valores familiares y culturales que posibilitan la convive!!. 

cia en comunidad. 

De acuerdo con estas lineas de desarrollo, el nifto de esta 

edad se encuentra en la etapa flllico-ed1.pica, y si el des!!_ 

rrollo del yo ha sido adecuado, éste se encuentra catectiz!!_ 

do lo mismo que el mundo objetal y existe suficiente narci 

sismo (primario y secundario investido en el cuerpo, el yo 

y el super yo) para asegurar su respeto de st misno, su a~ 

toestima, y progresar en la catectizaci6n de los objetos. -

La fantasta edtpica hace surgir el te~or de la ca~tración y 

se le observa una conducta más reflexiva con atención al -

cuidado de su cuerpo. 

El nifto se integrará completamente a un grupo hasta que la 

libido se haya transferido de los padres a la comunidad. 

Por lo demás, ya es capaz de negociar transacciones rectpr~ 

cas, sacrificando la satisfacción al ofrecérsele un premio, 

por su fuerte deseo de agradar; colabora y realiza pequeftos 

encargos. 

Estalla emocionalmente en forma breve y pueden ser ataques 

dirigidos a objetos; experinenta celos, y en consecuencia, 

angustia. Sus temores se asocian a objetos especificos y -
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otra persona imaginaria. 
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Capta las expresiones emocionales de los otros. Su deseo 

de agradar y adaptarse lo familiariza con lo que el medio -

social espera de él; aunque manifiesta un interés creciente 

por el juego con otros niftos, todav1a le gustan los juegos 

de tipo solitario paralelo. 

Su capacidad social aumenta poco a poco; ha comenzado a co~ 

prender lo que es esperar su turno y le gusta compartir sus 

juguetes. 

Sus rebeliones, aunque violentas, son menos infantiles y m~ 

nos frecuentes. Cuando es renuente se vale del lenguaje en 

lugar de formas más primitivas como patalear, morder o ar~ 

ftar. 

Como ésta da otras mucl>as muestras de facilidad para ade--

cuarse a las exigencias culturales. 

EL NINO nn CUATRO ANOS 

Se observa en el niño una interesante cornbinaci6n de indepe~ 

dencia y socialización. Su confianza en sí mismo lo hacen -

parecer más firme e independiente; realiza mayor n6mero de -



39 

contactos sociales y otorga mfts tiempo a la relación social 

con el grupo de juego. Prefiere el grupo a jugar solo, 

juega con dos o tres niftos, comparte, sugiere turnos. 

Siempre que haya cumplido con éxito estas etapas, en las 

cuales los procesos de separación y de individuación le po 

sibilitllll para lograr otros procesos intrapsíquicos mfts el~ 

horados como el de identidad y reconocimiento de otros, el 

nifto encontrarft equipado para conocerse gradualmente a sí -

aismo y sus capacidades que utilizarft para extender su rel~ 

ci6n hacia los demfts. 

EL NIRO DE CINCO AROS • 

. Puede presentar el nifto de esta edad características de las 

fases establecidas por A. Freud (1965) y que parten del eg~ 

centrismo hasta llegar al compafterismo, durante las cuales 

considera a otros niftos como colaboradores para un fin co-

mGn propio, o aceptar la proposición del compaftero para j~ 

gar, es decir, los considera socios con derecho propio y 

puede admirarlos, temerlos, amarlos, odiarlos o competir 

con ellos y se identificará con sus sentimientos. 

En suma, el preescolar del tercer grado, entre los cinco y 

seis aftos, se separa de su madre y permanece sin conflicto 

durante el lapso de tiempo que asiste a la escuela. 
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Es capaz de tolerar cierto grado de frustración que le per

mite, por ejemplo, "esperar turno" y compartir al objeto r~ 

presentado por Jl'adre o maestra, ya sea con hermanos o con -

compaileros. También ha integra<lo algunos preceptos del S!! 

pj!r yo que necesitan de "recordatorios" cada vez r.ltis espor! 

dices, traducidos en rcglar.'entos elementales que aprende en 

la rutina del Jardin de ~ii\os. 

Respeta y sigue órdenes de las figuras representativas de -

la autoridad, recurre al adulto como recurso emocional, le 

expresa afecto u hostilidad. Respecto a sus co~paPeros, 

los respeta y les manifiesta una amplia gama de emociones, 

desde la agresión y el afecto hasta la competencia y coopera

ción; puede adoptar actitudes de ltder o ser.uidor, y se - -

siente orgulloso de sus logros. 

Las caracteristicas anteriores, coinciden con las descritas 

por White y Watts (1971), quienes las consideraron coll'o hab!_ 

lidades sociales, a partir de una deducción observacional -

del comportamiento de nifios de cinco a seis afos con desa-

rrollo óptimo. Estas características sirvieron de apoyo en 

esta investiración, con el fin de conocer la socialización 

de los preescolares de guarderia en unn forma objetiva y -

cuantificable. 
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El proceso de socialización en cada nillo es particular y 

susceptible de modificación por circunstancias externas e 

internas que le imprimen un ritmo de avance personal, 

Alln cuando el nillo en la primera etap11 sea estimado y tol~ 

rado por los hermanos mayores, es asocial por necesidad, 

a pesar de todos los esfuerzos que realice la madre en -

sentido contrario¡ puede tolerar la vida comunitaria con 

otros nillos, pero no le es provechosa. En la siguiente -

etapa, se establece el requerimiento m1nimo de socializa

ci6n, en la forma de aceptación de los hermanos dentro de 

la comunidad familiar o en la integración de un grupo de 

su misma edad en la escuela, Sin e~bargo, sólo m4s ade-

lante adquirirá el nillo los elementos necesarios para e~ 

tablar amistadas y enemistndes de toda·duráción. 

Los parémetros resultan necesarios para situar a un nillo -

dentro de márgenes de normalidad; en el campo clinico par 

timos teóricamente de una relación directa entre la edad -

del nillo y la fase del desarrollo que le corresponde. 

No obstante ha de considerarse que muchos nillos tengan di 

ferentes momentos para lograr sus etapas, ya que consiguen 

ganancias diferentes en cada etapa, las cuales formarán -

parte de la estructura de la etapa siguiente y con estas -
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nuevas estructuras, a su vez, se formará una etap~ más de--

sarrollada que la anterior, En esta forrea podemos ohservar 

que algunos aspectos del desarrollo se han desenvuelto bien 

y otros es posible que se encuentren atrasados. Por ejem-

plo, algunos nif\os están bien desarrollados en cuanto a los 

procesos secundarios del pensamiento, la verbalización, el 

juego y la vida en el grupo, mientras que permanecen en un 

estado rle dependencia con relación al manejo de sus proce-

sos corporales, 

Suponemos que todos los niflos con constitución normal y sin 

dafto orgánico van cumpliendo las lineas de desarrollo y ad

quiriendo las capacidades irepl1citas en ellas. Las estruc

turas de ello y yo van logran~.o un avance secuencial que d~ 

terminará la maduración del desarrollo de la libido en lo -

que cortdponde al ell~'·Y 'én lo que resp!!cta al yo, la es--. ~·. ' . 
tructuraÚ6n·· de mecanis'inos de defensa. Pdemás, otro aspee-

.· .. · ..... 

to que influte' ~n las lineas de desarrollo se encuentra en 

el medio ~~bÚib.~e,· ·ciismo que exige el cumplimiento de cier

tas normas establecidas que en parte determinan la forma--

ción de la estructuración del super yo. 

De acuerdo con investi~aciones recientes, los ni!\os pequeflos 

ti~nen core.o estirr.ulantes intereses y predilecciones individu!!_ 

les de la madre. El recién nacido y durante sus prireeros --



43 

aftos, el nifto desarrolla mejor, en apariencia, aquellos ª! 

pectos que acepta mAs la madre; esto es el placer maternal 

espont4neo que expresa frente a los logros del hijo, en corr 

traste con su indiferencia ante otras actividades que no la 

satisfacen, son repetidas con mayor frecuencia por el nifto 

pues reciben una carga especial y en consecuencia son mucho 

m4s estimuladas a un desarrollo mejor. 

El desequilibrio en el logro de las lineas de desarrollo no 

tiene car4cter patol6gico; determina las diferencias entre 

los individuos desde la infancia, es decir, matices de la -

normalidad que debemos tener en cuenta. 

La manera como el nifto encara los eventos, como el nacimierr 

to de un hermano, hospitalizaci6n, o ingreso a la escuela, 

estará determinado por el progreso en el desarrollo de to-

das las lineas que se vinculan con las caracter1sticas de -

la experiencia especifica. 

Si se han cumplido las etapas adecuadas, estos eventos ten--

dr4n un efecto promotor del desarrollo, constructivo para -

el nifio; en caso contrario, ya sea que se afecte todo el d~ 

sarrollo o s6lo algunos aspectos, el nifto se sentir4 confurr 

dido y abrumado y las mejores intenciones de padres o maes

tros por ayudarlo no podrán desvanecer su inquietud, ni su 



44 

angustia y su sentimiento de fracaso, que entonces puede i~ 

terpretarse como patológico. 

El yo logra una función de integración de sintesis de los 

impulsos y las actitudes desorganizadas para convertirlos -

en una unidad estructurada con caracteristicas propias. 

En todo este proceso, el.aspecto normativo de la conducta 

reviste particular importancia pues el comportamiento del -

nifto refleja lo que vivió como control externo de la motri 

cidad en el proceso de individuación; lo que constituyó el 

primer nivel de control espontáneo de la agresividad, al r! 

solverse la etapa anal y alternado con la identidad sexual 

y con la ubicación dentro de la fa~ilia; la solución de la 

etapa ed1pica y el aumento de las capacidades perceptuales, 

as1 como la diferenciación entre los procesos cerebrales s~ 

periores, en la capacidad del nifto ya para manejar su reali 

dad inmediata, para establecer una diferencia clara y preci 

sa entre lo que es fantas1a y realidad, y para 'apegar cada 

vez mds su conducta a la realidad mediante normas adecuadas 

a valores propios, esto es, con el establecimiento de la e~ 

tructura de su super yo. El desarrollo social implica el -

establecimiento de resolución de una serie de crisis en e~ 

ta etapa preescolar, y la capacita para emprender la sist! 

matización de su aprendizaje del manejo de la realidad, ta~ 

to en las relaciones como en el conocimiento de su papel en 

la sociedad. 
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1.3 APRECIACIONES METODOLOGICAS 

A partir de la inclusión de la psicolog1a del "yo" en el - -

trabajo psicoana11t ico, las instancias ps1quicas del "yo" y 

el "super yo", en tanto estructuras conscientes fueron su~ 

ceptibles de observaci6n en las expresiones. El gran valor 

dentro del campo de la investigaci6n de este tipo de obse! 

vaci6n se ha reiterado por numerosos hallazgos que han dado 

como fruto los estudios en los que se la emplea. 

No existe controversia alguna en cuanto al empleo de la o~ 

servaci6n directa, fuera de la sesi6n anal1tica, conrespe~ 

to a la esfera libre de conflictos del "yo", es decir, los 

distintos aparatos del yo para la percepci6n y recepci6n de 

est1mulos. A pesar de que el resultado de sus funciones es 

de primordial importancia para la internalización, identifi 

caci6n y formaci6n del "super yo", por ejemplo, en el caso 

de procesos que son accesibles solamente durante el trabajo 

anal1tico, el observador externo puede apreciarlos, as1 c~ 

mo el nivel de maduraci6n que han alcanzado. 

A(in mlis, en lo que respecta a las funciones del "yo", el 

analista logra similares satisfacciones, tanto por medio de 

la observación interna corno externa a la condici6n analiti

ca. Por ejemplo, el control del "yo" sobre las funciones -

motrices y el desarrollo del lenguaje por parte del nifto, -
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pueden evaluarse a través de la simple observaci6n de la -

conducta. La memoria se mide aplicando tests en cuanto a -

su eficiencia y extcnsi6n, ~ientras que se requiere la in-

vestigaci6n analitica para evaluar su dependencia del pri~ 

lo cipio del placer (para recordar lo placentero y olvidar 

desagradable). La integridad o las deficiencias de esta 

prueba de la realidad se revelan en la conducta. 

La observaci6n directa y la exploraci6n anal1tica o de pr~ 

fundidad se complementan para conocer el funcionamiento me~ 

tal. El descubrimiento de los procesos pri~ario y secunda

rio se debe a la investigaci6n anal1tica, pero una vez est~ 

blecidos y descritos, la diferencia entre ambos procesos 

puede determinarse rápidamente, por ejemplo, mediante la o~ 

servaci6n extraanalitica, de niftos en su segund~ afto de vi 

da o de p6beres y adolescentes con inclinaciones delictivas. 

En estas dos situaciones se pueden observar rápidas alter-

nancias entre estos dos tipos de funcionamiento: en los p~ 

r1odos de tranquilidad mental, la conducta es gobernada por 

los procesos secundarios, pero cuando alg6n impulso sevue! 

ve urgente, son los procesos primarios de funcionamiento -

los que toman el cor.trol. 

Finalmente, existen campos donde la observaci6n directa, en 

.contraste con la exploraci6n analitica, es el método más 

adecuado. Las limitaciones al análisis están determinadas, 



47 

en parte, por los medios de comunicación que se encuentran 

a disposición del nifto. 

En aftos recientes la observación directa ha ampliado el co

nocimiento del analista con respecto a la relación madre-hl 

jo y al impacto de las influencias ambientales en el nifto 

durante su primer afto de vida. Es necesario destacar que -

las variadas formas de la angustia inicial por la separa--

ción se detectaron por primera vez en las escuelas, casas -

cuna y hospitales y no en las sesiones analtticas. 

Para esta investigación se decidió utilizar un método de o!!_ 

servación directa, diseftado en 1971 por Burton L. White pa

ra la determinación de la eficiencia social. Las razones -

para ello son, además de lo expuesto en favor del método o!!_ 

servacional, las limitaciones de los tests de desarrollo s~ 

cial como los de Vineland (1953}, o la escala de Gessel - -

(1973} y otros, ya que nos proporcionan a menudo una imagen 

.incompleta del nifio. Esto es asl porque su disefio obedeció 

al objetivo de apreciar diversas habilidades desarrolladas 

por el nifio que se sobreponen unas a otras, por ejemplo, -

las lingiiisticas y cognitivas, y producen generalmente una 

fusión de diversas funciones, a la cual se ha denominado Nl 

vel de Desarrollo o Coeficiente Intelectual, pero se enfocan 

a la conducta de relación del nifto propjamente dicha, esto 

es, la socialización. 
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Por lo contrario, Burton L. White consider6 pobre la prep~ 

raci6n alcanzada por muchos preescolares para su aprendiza

je futuro en cuanto a la educaci6n formal y esto lo llev6, 

junto con otros investigadores, a desarrollar un proyecto -

para mejorar las habilidades b&sicas de los niftos durante -

sus primeros anos, considerando que el desarrollo humano -

temprano no s6lo estA orientado hacia un solo aspecto, como 

la adq~uisici6n del lenguaje o inteligencia, 

De aht que la meta de su trabajo fue el aspecto del desarr~ 

llo humano 6ptimo, esto es, aprender c6mo estructurar las -

experiencias de los seis primeros anos de vida para conocer 

el modo de c6mo el nifto debe estar mejor preparado para la 

educaci6n formal. 

Se percat6 también de que ninguna de las orientaciones te6-

ricas corrientes acerca del desarrollo humano temprano (con 

excepci6n de Piaget) estaba basado en forma adecuada en d~ 

tos relevantes. En consecuencia, no se adhiri6 a ninguna -

teorta en especial y decidi6 que le serta de utilidad para 

conocer la etiologta de la educación, el conocimiento dire~ 

to del preescolar, a través de observar su conducta. 

En 1971 J, ICc. Hunt y White estudiaron profundamente la esf.!!_ 

ra del desarrollo psicol6gico, considerando finalmente que 
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las habilidades humanas son diversas y dependientes de un -

casi infinito n6mero de eventos del pasado del individuo. 

Después de un afto, los principales investigadores estaban -

familiarizados con la conducta de los niftos en el ambiente 

preescolar y desarrollaron una técnica de observaci6n efes 

tiva. Se aseguró que la técnica de registro de la conducta 

en protocolos fuera lo suficientemente sólida para propor -

cionar el material crudo. 

Su muestra original consisti6 en 400 niftos de tres, cuatro 

y cinco afios, provenientes de 17 instituciones escolares en 

Massaohusetts, Jardines de Niftos y Guarder1as, La muestra 

no era homogénea en cuanto a las siguientes caractertsticas: 

1. Residencia (urbana, sub-urbana y rural) 

2. Nivel socioecon6mico (bajo a medio bajo) 

3. Distinto grupo étnico (israelita, italiano, jud1o, inglés, 

portugués, chino y algunas otras nacionalidades) 

Se seleccionaron a 51 nifios con un buen desarrollo temprano, 

mediante observaciones independientes de quince miembros de 

los investigadores y los maestros de los niños y tests ob-

jetivos, como el Wechsler y el Test de capacidades motoras -

sensoriales, 
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La mitad de estos niftos fueron considerados con un alto -

grado de eficiencia social, es decir, capaces de enfrentar 

adecuadamente cualquier situaci6n que se les presentara. -

La otra mitad fue juzgada libre de patolog1a severa pero -

con eficiencia social muy baja, Después se procedi6 a o~ 

servar a estos niftos cada semana, por un periodo de ocho -

meses. Se recolectaron 1, 100 protocolos de las activida-

des ttpicas de estos niftos, la mayorta de ellas dentro de 

la instituci6n, pero también en sus casas. 

Al final del periodo de observaci6n se seleccionaron a los 

trece niftos con mayor talento social y a los trece con me-

nor talento social y se discuti6 amplia~ente entre los vei~ 

te investigadores, la lista de habilidades que parectan di! 

tinguir a los dos grupos, caracterizados co~o social y no -

social respectivamente. 

La lista de habilidades resultante representa una descripd6n 

diferenciada con base observacional de que significa para -

los autores eficiencia social en niftos preescolares, 

Habilidades Sociales: 

1. Obtener y mantener la atenci6n de adultos en formas so-

cialmente aceptables. 
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2. Usar adultos como recurso 

3. Expresar afecto y hostilidad a adultos 

4. Dirigir y seguir a compafteros 

5. Expresar afecto y hostilidad a compafteros 

6. Competir con niftos 

7. Exhibir orgullo de sus logros 

8. Involucrarse en conductas de jugar en el rol del adulto 

o deseo de crecer. 

El disefto de ~~ite permite observaciones que generan dimen

siones de "Eficiencia" más convenientes para un estudio ed!!. 

cacional temprano. Por ejemplo, "Usar a un adulto como r!t 

curso" es una habilidad en la que casi todos los niftos, ·de! 

de su nacimiento, pueden ser controlados y determinados en 

los primeros aftos. 

En este caso, se está obligado como aspecto muy importante 

a estudiar las experiencias sociales tempranas en niftos y -

el rol de la madre, la conducta de la madre como recurso p~ 

tencial en esta rclaci6n particular. 

Este instruncnto ha sido utilizado por otros investir.adores, 

por ejemplo, Wright (1975) quien obtuvo un buen 1ndice de -

confiabilidad, tanto del instrumento como entre sus observ~ 

dores. 
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1.4 EXP[CTATIVAS DE RF.SULTADOS 

Hay numerosas investigaciones acerca de diversos aspectos -

de la influencia de las guardertas y Jardines de Nif\os en -

el desarrollo social del infante, con diversos enfoques y -

metodolog1as, cuya revisión es indispensable consignar pues 

nos procura un universo de expectativas, como apoyo teórico, 

En 1931, Walsh M. co"paró dos grupos de 22 nif\os, uno con -

seis meses de experiencia de guarderta y/otro sin ella. Am. 

bos 11rupos posetan las. mismas caracterls!ticas en cuanto a -

edad, inteligencia, desarrollo Usico general y ambiente f! 

miliar. Para su investigación utiliz6 la escala de Bonham -

Sargent con juicios de ajuste social como "Se aproxi"a es·· 

pont4neamente a otros", "Es cordial con extrallos". "Es cop 

siderado con nif\os mlts pequef\os que él", "Muestra respons! 

bilidad por la seguridad de otros nif\os". "Respeta la pro-

piedad de otros", "Se solidariza .con extral\os que lloran" y 

"Comparte juguetes con otros", Report6 un mejor ajuste so 

cial en el grupo de guarder1a. 

En 1931, .Green K. compar6 dos grupos de Jard1n de Nil\os, · -

uno con y otro sin experiencia de guarder1a. Sus resulta-

dos estdn basados en calificaciones al principio y al final 

del semestre, en una escala de ajuste social y un reporte -

de caracter1sticas sociales, Report6 que el grupo con exp~ 
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riencia de guarder1a fue más independiente, demostró más -

estabilidad y necesitó menos control en la elección de a~ 

tividades de rutina, as1 co~o tambi6n estableció mejores -

contactos sociales que los miembros del grupo sin experie~ 

cía de guarderta. Concluye que la asistencia a guarderta 

puede promover mucho más el desarrollo social que el fac-· 

tor de desarrollo mental. 

En 1931, Kawin E., y l!oefer c. compararon 22 niftos de gua!:_ 

der1a con un grupo control (con las mismas caractertsticas 

de sexo, edad mental, edad cronológica, desarrollo ftsico 

y antecedentes familiares). Realizaron observaciones al -

principio y final del ano de guarderla. Se utilizó una c~ 

lificación a escala que contenla hábitos de rutina y ras-

gos de personalidad. Concluyeron que un gran porcentaje -

de ninos de guarderta en comparación con los del grupo co~ 

trol mostr6 mejorla en sus hábitos que indicaron indepen-

dencia de los adultos. 

En 1933, Parten M. estudió el liderazgo dentro de la gua.r

derta durante un periodo de seis meses. El estudio mostró 

que los ninos encontraron su ubicaci6n, ya sea como segui

dores o como líderes y se mantuvieron en la misma posición 

constantemente. No se observ6 ninguna tendencia de la ·- -

guarder1a para facilitar u obstruir el desarrollo de lide

razgo. 
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Parten M. B., realiz6 en 1933 sesenta observaciones de un 

minuto de participaci6n social para cada uno de 34 niftos -

de guarderta de dos a cuatro aftos durante un periodo de -

seis meses (de enero a junio), No encontr6 una relaci6n -

significativa entre la participaci6n social y la asisten-

cia a la guarderta, al correlacionar las calificaciones de 

participaci6n social con los datos de los niftos al ingre-

sar a la guarderta. Sin embargo, observ6 la tendencia de 

los niftos a gustar del juego asociativo y cooperativo y m! 

nos conducta desocupada, solitaria o expectante, lo que s~ 

giere un incremento en la participaci6n social durante el 

afto de guarderta. 

En 1934, Cushing H. M., compar6 un grupo de Jardln de Ni- -

· ftos, que habta tenido experiencia de guarderta, con un gr~ 

po control sin estos antecedentes. Obtuvo calificaciones 

especiales en los dos grupos para: a) Hábitos de salud, -

b) Adaptaci6n social, c) Uso del ambiente, d) Rasgos de -

personalidad y e) Ajuste total al grupo. No encontr6 dif! 

rencias significativas en el ajuste total y actitudes, con 

excepci6n de una ligera superioridad de parte del primer · 

grupo. 

Mallay H., bas6 su estudio en la relaci6n entre asistencia 

a guarderta y contactos sociales en 21 niftos. Realiz6 una 

observaci6n en verano y otra durante la primavera de 1935 



55 

y 36 y analizó por separado a los niños de dos, tres y cua

tro años; para cada grupo encontró un incremento en el nú-

mero de contactos sociales y de grupo, Señala que este in-

cremento se debe en parte a la madurez y en parte al apren

dizaje por la experiencia. 

Por su parte, Weiss B.H. realizó en 1936 una investigaci6n 

con un grupo de ciento seis niños con nueve meses de expe-

riencia de guardería y lo compar6 con un grupo control (con 

las mismas características de edad, sexo, raza y nivel so-

cioeconóico) que había tenido sólo seis semanas esta expe-

riencia. 'El estudió ·revela que los niños con más ex~erien

cia de guardería tienen un mejor ajuste social, son menos 

inhibidos y poseen mejores hábitos de rutina que los del -

grupo control, 

En 1939, Van Alstyne D y Hattwick L. realizaron un estudio -

con ciento sesenta y cinco niños de primero de primaria, que 

previamente asistieron al Jardín de Niños, y los compara con 

un grupo control que entró directamente a la escuela prima-

ria. Encontró que los niños con experiencia previa de Jard!n 

tenían una mejor adaptación emocional, capacidad de lideraz

go, así como una mejor reacción ante el fracaso, mostrando 

también más independencia del adulto, comparados con el --

grupo control. 
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Heather G, (1955) tom6 dos grupos de niflos; el primero de 

dos y el otro de tres y cuatro aflos, todos asistentes a un 

programa de guarder1as y se les observ6 durante tres min~ 

tos diarios. Se categorizaron las conductas de dependen-

cia-independencia en catorce categor1as y se hizo una co-

rrelaci6n entre ellas en ambos grupos de niflos. Encontr6 

una disminuci6n con la edad de las conductas de la aten--

ci6n o· aprobaci6n del maestro y un incremento en las mis- -

mas conductas pero en relaci6n a sus contemporáneos, As1 

tambi6n disminuci6n del juego solitario o el no jugar ta~ 

bi6n con respecto a la edad, y aument6 el juego social e -

interacci6n social, Los resultados sustentan la hip6tesis 

de que la dependencia emocional hacia los adultos declina 

con la edad y aparece la dependencia hacia otros niflos, 

En 1964, Swift J,, realiz6 un estudio en el que se aprecia 

de manera general que el desarrollo social es mucho mejor 

cuando el niflo ha asistido a la escuela maternal o a la 

guarder1a, en comparaci6n con niflos que no asistieron a di 

chas instituciones. 

Mart1n E. W. (1964) hace un seguimiento por un periodo de 

dos aflos de cincuenta y seis niflos de tres afios de edad y 

observa una serie de variables relacionadas con la sociali 

zaci6n. Encuentra que más del ochenta por ciento del gru 

po mantuvo un perfil estable, lo cual lo llev6 a afirmar -
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que las pautas de socialización ya están casi establecidas 

a los tres afios de edad. 

En 1968, Ralph D. J. et AL desarrollaron un estudio de n~ 

venta y siete nii\os de tres afios de ed11d cuyo desarrollo -

siguieron hasta cumplir los seis afios ese mis1po grupo. M!. 

dieron la interacción social, asi como los elementos de la 

interacción; nifto y nifio, nifto y maestro y si era positiva 

o negativa. Encontró igual interacci6n entre los niftos -

que no tuvieron escuela maternal previa al Jnrd1n. de Nillos 

y quienes si la tuvieron. Demostró tambi~n que el primer 

grupo mostr6 disminución de interacciones sociales negat!. 

vas con otros nil\os, pero su au~ento con los maestros. 

Por otra parte, encontró una relación directa entre la m! 

yor edad del nifto y el mayor número de interacciones soci! 

les, independientewente de la experiencia escolar previa -

de los sujetos, por lo que sugiere que depende ~ás la in-

teracción social de la edad ~ue de la experiencia. 

En 1975, Wright M. toma los items empleados por White y 

Watts en 1971 y considerados como habilidades sociales: 

a) Ganar la atenci6n del adulto, b) Utilizar como recurso 

emocional al adulto, c) Expresar afecto y hostilidad del -

adulto, d) Se muestra orgulloso de sus logros, e) Juega el 

rol de adulto, e) Dirige y sigue a compafieros, f) Expresa 
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afecto u hostilidad a compafteros, g) Compite con conpafteros 

por la atenci6n del adulto, Estudia a veinticinco niftos e~ 

tre 3 y 4 aftos de edad, enfoca su atenci6n en la eficiencia 

social, realiza dos mediciones, una en el verano y otra sie 

te meses despu6s, y encuentra que todavia a esta edad hay -

cambios en la socializaci6n y por tanto, ésta debe ser in-

crementada. 

En 1980, Mart1nez P. D., seftala que la guardería promueve -

la interacci6n social en favor del desarrollo de una buena 

personalidad, pero su afirrnaci6n carece de comprobaci6n - -

científica, 

Rutter M., (1981) en una revisi6n exhaustiva de la literat~ 

ra sobre el tema, expone que aun cuando no se puede decir -

que los niftos de guarderia se desarollan mejor socialmente, 

tampoco es posible comprobar o negar que resulten con algGn 

dafto que altere su socializaci6n. Sin embargo, concluye di 

ciendo que la influencia de la guarderia depende de la cali 

dad de atenci6n de la misma. 

La mayoria de estas investigaciones muestran que la influe~ 

cia de la experiencia de guardería sobre el desarrollo so-

cial es en general favorable, sobre todo en los aspectos de 

independencia del adulto de mayor interrelaci6n y de mejor 

adaptaci6n a situaciones grupales. En algunos casos el d~ 
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sarrollo social se considera determinado por la edad del ni 

no, incrernentlndose con la edad sin que las formas que -

adopte como su incremento, el aumento de las relaciones de 

los niftos con sus compafteros, en contraste con la disrninu-

ci6n de la relaci6n dependencia de los adultos niegue la -

influencia favorable y adern4s que los niftos de la guarderta 

al curso del desarrollo social, sobre todo en cuanto a que 

se relacionan mejor con sus cornpafteros entre mAs tiempo han 

permanecido en guarder1a; y la mayor interacci6n social y -

estabilidad emocional de los que han experimentado la guar

der1a, la escuela maternal y el Jardtn de Niftos. 

Son iaportantes las conclusiones de algunos autores que co~ 

ciben la socializaci6n del nifto corno factor resultante de -

·. un doble proceso: la maduraci6n y el aprendiz aj e por la e!_ 

periencia, sobre todo en cuanto a las posibles consecuencias 

de que la experiencia pueda ser intensa antes de los tres "" 

aftos. 

Por Gltirno, la revisi6n de Rutter M., la rn4s amplia y recie~ 

te, no concluye que el desarrollo social del nifto de guar~e 

rta sea mejor, ni que perjudique o no la socializaci6n, sino 

que la decisi6n depended de los factores de •atenci6n de la 

auarder1a hacia el nifto. 
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Con respecto al incremento de la socialización de acuerdo 

a la edad, además de seftalar nuestro acuerdo y lo vincul! 

mos al proceso de socialización, descrito en el primer C! 

p1tulo, en el que se considera el desarrollo psicológico 

del nifio un proceso paulatino en el que se logra relegar 

mediante diversos mecanismos de defensa el cumplimiento -

inmediato de sus impulsos en favor de formas de expresión 

aceptadas socialmente. Esto significa que el proceso de 

socializaci6n es evolutivo y posibilita a los cinco aftos 

aproximadamente la convivencia en comunidad; en ese momerr 

to la socialización ha pasado sus fases más importantes, 

aunque no las definitivas, ya que el desarrollo prosigue 

a lo largo de la vida, as1 como los cambios adaptativos -

que las situaciones ambientales exijan al individuo. 
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C A P I T U L O II 

AMBITO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA GUARDERIA 

En la enciclopedia de México (1977) se reconoce a Juan Luis 

Vives (1492-1540) como el creador de la asistencia social a 

las madres trabajadoras espaftolas y para el cuidado de sus 

hijos. La Flibrica de Tabacos "Sevilla" cre6 en Espalla en -

1650 lo que fue el equivalente de una guarder1a. 

En Francia el origen de las guardertas data de 1774, esta -

iniciativa fue también adoptada por Inglaterra debido a ·1a 

Revoluci6n Industrial que incorpor6 el trabajo femenino en 

forma masiva y los hijos de las obreras quedaron a cargo de 

ancianas dentro de los mismos establecimientos fabriles. 

Estas rudimentarias guardertas s6lo "guardaban" a los niftos 

y no les proporcionaban atención educativa, aplicando una -

disciplina muy severa como método para mantener el orden. -

El sistema tuvo tan favorables efectos en el rendimiento -

que las guarderias fueron consideradas necesarias para la -

estabilidad y el crecimiento de las empresas. 

En Alemania en 1830 surgieron las primeras guarderlas esta

blecidas por los propietarios de las f'bricas textiles en -
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Ber11n, las cuales eran dirigidas por maestras que impon1an 

una disciplina muy r1gida. Alrededor de 1830 se multiplic~ 

ron estos centros y se comentaban las penalidades que los -

niflos sufr1an en ellas. Federico Froebel, maestro y psico

logo alemlin transform6 los métodos educativos de los pArvu

los creando métodos pedag6gicos para la educaci6n en el ki~ 

dergarden; después sus métodos se extendieron hacia Inglat! 

rra, Francia y Alemania, en donde se aplicaron sus teor1as 

de educar a los niflos con "comprensi6n de sus necesidades y 

de carillo". Maestras interesadas en su teor1a, que fueron 

sus disc1pulas, se encargaron después de la primera guarde

rla en Blakenburg Alemania, que tuvo Jard1n de Niflos funda

da en 1831. 
\ 

Con frecuencia la creaci6n de las primeras guardertas estuvo 

a cargo de las organizaciones benéficas y después, debido a 

los resultados efectivos, se fueron extendiendo a diversos -

paises con caractertsticas privadas. En 1834 se crearon en 

Suecia, en 1837 en Noruega, en 1849 Terezia Brunswick. establ! 

ci6 una red de guarderfas en llungrla, en 18 53 se establecie

ron en Espafla "los Asilos para Plirvulos", destinados a reco

ger a los niflos que se quedaban solos en su casa durante la 

jornada de trabajo de ambos padres. La primera fue denomi-

nada "La Princesa de Austria", creada a partir de la Ley 

General que autorizaba que se establecieran instituciones - -
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con car4cter privado que contaran con dos secciones: una -

para lactantes menores de dos allos y otra para nillos de dos 

a seis allos, En los Estados Unidos de Norteamérica, en la 

.ciudad de Nueva York, se instal6 la pri~era guarder1a en -

1854. 

Durante las primeras décadas del siglo XX no se observ6 en 

ningtln. pa1s interés por mejorar las condiciones de los Ce!!. 

tros, y es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que 

como consecuencia del gran incremento de ntlmero de guarde

r1as en Europa, en raz6n de la infinidad de pequellos que qu~ 

daron en la orfandad, cuando se empez6 a estudiar la forma 

de atenci6n a los infantes tanto sanitario como social. 

·.En 1924 en Polonia se promulg6 una ley que obligaba a las -

empresas con m&s de cien mujeres empleada~ a proporcionar-

les guarderia para sus hijos. En Italia, todas las guarde

r1as, ya fueran privadas u oficiales, se sujetaron a la Ley 

promulgada en 1925 que instituy6 el control y supervisi6n -

de "LA OBRA NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA MADRE Y EL Nl 

. RO", dedicado espec1ficamente a los niftos de las madres tr!!_ 

bajadoras. En Estados Unidos de Norteamérica el movimiento 

de guarder1as empez6 a partir de 1927, debido a los descu-

brimientos en el campo de la psicologia y el desarrollo te~ 

nol6¡¡ico. 
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Sin embargo, aan cuando el ndmero de guarder1as fue crecie~ 

do en el transcurso del siglo XX, la adopci6n universal del 

sistema como forma de asistencia social proviene de la de-

claraci6n de los derechos del nifto en 1959, que seftala: - -

"HabrAn de dllrsele los medios necesarios que lo capacitarlln 

para desarrollarse f1sica, moral, espiritual y socialmente 

de un modo saludable y normal, y en condiciones de libertad 

y dignidad" (Art. 1); "Disfrutarll de los beneficios de la -. 

seguridad social. Tendrll derechos aun antes de nacer, a 

crecer y desarrollarse sano. Tendrll derecho a nutrici6n 

adecuada, a la habitaci6n, a la recreaci6n y a los servicios 

médicos gratuitos" (Art. 3); y "Habrll de ser protegido con

tra to'da forma de abandono, crueldad y explotaci6n" (Art. 7). 

'Los objetivos de las guarder1as en Estados Unidos desde los 

anos 20' s hasta los 60' s fueron, .proporcionar cuidado dura~ 

te el dta a los niftos de clase obrera y promover su desarr~ 

llo social emocional; esto fue.un elemento determinante p~ 

ra que las primeras guarderias en su mayor1a, se estableci~ • 

ran en las universidades con fines de investigaci6n. Los -

resultados cristalizaron en los programas dirigidos hacia -

la formaci6n de hábitos de higiene y desarrollo ftsico, 

Más adelante, como consecuencia de la Segunda Guerra Mun--

dial, el gobierno de los Estados Unidos, dedic6 un subsidio 

para atender a los niftos de las empleadas de las industrias 



65 

de guerra, atenci6n que se vi6 influida por las teortas de 

Freud S. (1938), Gesell (1973) y Spock (1946), que demos-

traban preocupaci6n por la vida emocional, en consecuencia, 

alrededor de 1940 el enfoque de la educaci6n se centr6 en 

el desarrollo emocional, social y cognitivo del nifto, lo -

que al mismo tiempo permiti6 la prevenci6n de fracasos e! 

colares entre los niftos de clase baja, generalmente de m! 

dres que necesitaban trabajar. 

A partir de 1950, se realizaron encuestas sobre el desarr~ 

llo que los niftos obten1an en estos Centros, Los adelan-

tos que se observaron sirvieron de estimulo para instalar

Jardines de Niftos anexos a las guarder1as y secciones de -

psicologta que inclusive, como sucede en la ciudad de Pa--

~ rts, han funcionado como laboratorio de donde han surgido 

Escalas de Desarrollo Infantil que se utilizan para eva--

luar en Jardines de Niftos, guarderias y casas-cunas en di

versos paises. 

A la proliferaci6n de las guarderias en Europa, le siguie

ron otros paises, En Costa Rica se fund6 "La Casa del Ni

fto" en 1952 para proteger al nifto en edad preescolar, hi-

jos de madres solas trabajadoras. En Egipto, alrededor de 

1956 se form6 la escuela de Sandyoun, que adem4s de aten-

der a los niftos mientras que sus madres trabajaban, les i!!!. 



66 

part1an cursillos a las madres y a las mujeres jóvenes. En 

la RepGblica de El Salvador, el organismo oficial fue crea

do en 1957. En Cuba aparecen "Circules Infantiles" en 1961. 

Personas interesadas en una nueva modalidad comercial, co-

menzaron a formar sin mayor planificación especial las pri

meras guarder1as con finalidad lucrativa en Argentina, no -

estando sujetas a ningan tipo de reglamentaci6n ni control 

oficial. En los afies posteriores a 1960, estas entidades -

fueron creciendo paulatinamente, especialmente en la Capi-

tal Federal, rigiéndose s6lo conforme al criterio y capaci

dad de sus propietarios; además y como la industria y el co 

merciq prestaron un fuerte apoyo econ6mico a todas las ac-

ciones que se efectuaban en favor de la nifiez, babia preoc~ 

paci6n por dotar a estas instituciones de personal prepara

do y de edificios que reunieran las mejores condiciones p~ 

ra sus efectos; por lo que el Estado Argentino intervino en 

las guarderias privadas en 1969, ya que consideraba que au~ 

que se tratara de entidades comerciales tambi6n estaban cul!!_ 

pliendo una actividad social, debido a que su objetivo era 

el cuidado del nifio de escasa edad; por lo tanto, dict6 nor 

mas correspondientes y estructur6 la organización para el -

asesoramiento, control y registro de tales servicios. 

Como parte del Sistemn Nacional de Bienestar Social, en C~ 

lombia en 1974, se inicia la aterici6n integral a menores de 
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siete aftos para hijos de trabajadores y empleados p6blicos 

y privados, 

En M6xico, el primer lugar dedicado al cuidado de los nifios 

de madres que trabajaban como cocineras, se sit6a en el mer 

cado "El Volador" en el afio de 1837. A partir de 1917, se 

construyeron guarder1as infantiles bas4ndose en el criterio 

de que el trabajo de la mujer tenia el car4cter de excepci~ 

nal, espor4dico y emergente y que el cuidado del nifio no re 

quer1a de mayores conocimientos técnicos tratando el aspec

to a nivel doméstico. En 1928, se forma "La Asociación N! 

cional de Protección a la Infancia; al ano siguiente se ere!!_ 

ron las guarder1as, bajo los auspicios de la Beneficiencia-

. P6blica, a los cuales entonces se les denominó "Hogares I!!. 

fantiles", que estaban distribuidas en las zonas m4s pobres 

de la ciudad, ahí se atendían a niftos mayores de 30 meses -

cuyas madres, por motivos de.trabajo, y como consecuencia -

de las disposiciones Constitucionales que dieron derecho al 

trabajo a todas las mujeres, no los podían atender durante 

el d1a. En estas instituciones se les proporcionaba a los 

pequefios educación preescolar, alimentaci6n, cuidados médi

cos y otros. 

En 1931, se establecieron en la Ley Federal del Trabajo los 

enunciados de protección y ayuda al cada vez mayor n6mero -

de trabajadoras y sus hijos. En el afio de 1937, se creó el 
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Departamento Aut6nomo de Asistencia Infantil de la Secret~ 

ria de Salubridad y Asistencia y apareci6 el nombre espec! 

fico de Guarder1a. En 1944, se promulg6 la Ley del Insti

tuto Mexicano del Seguro Social, que obligaba la instala-

ci6n de guarderia por cada 150 madres trabajadoras en cada 

empresa. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia, desde 1955 tuvo a 

su cargo la creaci6n, el desarrollo y coordinaci6n de las -

guarderias. Por otro lado, otras Secretarias y Departamen

tos de Estado iniciaron la creaci6n de las mismas y empeza

ron a aparecer a nivel nacional. A través de las declara-

cione~ de los Derechos del Nifto y de la Ley del Instituto -

de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores al Ser

vicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del Articu

lo 123 Constitucional, Articulo 41, en el afto de 1959, se -

determin~ la creaci6n de guarderias. 

En México la atenci6n psicol6gica del nifto ha ido evolucio

nando desde 1950, dentro del sistema de guarderlas infanti

les del ISSSTE, en 1961 se inicia el desarrollo de programas 

técnicos para mejorar los servicios tanto para el nifto como 

para la madre, considerando para ello la necesidad de una -

labor interdisciplinaria. 
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A partir de que la Ley Federal del Trabajo fue modificada 

en 1969 y el Articulo. 110, que obligaba a las empresas pri 

vadas a proporcionar servicio de guarder1a a las madres e!!!_ 

pleadas cuando éstas fueran en nOmero más de cien, pasó a 

ser el "Articulo 171". "Los serv:i:cios de guarderta infan-

til se prestarAn por el Instituto Mexicano del Seguro So·" 

cial de conformidad con su ley y disposiciones reglamenta· 

rias""1• La cual se hace efectiva en el afio 1980, 

Para entonces, las funciones del servicio de psicologta -

comprend1an: a) la selecci6n del personal, b) la detec--

ci6n de problemas del nillo y e) orientación a los padres -

para su manejo; para el siguiente afio se afladen a estas 

funciones, las de tomar antecedentes históricos de cada ni 

·· flo, evaluación con fines de diagnóstico a través de prue-

bas psicológicas a los niflos que presentaran problema y -

atención psicoterapéutica en caso necesario. 

Mb adelante, de 1971 a 1976, el IMSS desarrolla un progr!!_ 

aa pedag6gico para sus guarderías que contiene los aspee-

tos de afecto, creatividad y socializaci6n del nifto y en -

1975 las actividades se habían ampliado a las siguientes: 

~ Incrementar condiciones para desarrollo del nillo 

Elaboración de expediente con antecedentes históricos P!!. 

ra cada nifto• 



- Detección, evaluación y tratamiento de psicoterapia en ~ 

caso necesario 

- Conferencia a los padres 

- Supervisión del comportamiento del personal que tiene -

contacto directo con los niños, para lograr que éste sea 

adecuado. 

Estos programas fueron desarrollados específicamente por -

cada institución, los cuales funcionaban en forma autonóma¡ 

esto originó inquietud ·de la Coordinación de Guarderías de 

Secretarías de Estado y Organismos Descentralizados, quien 

reuni~ especialistas en medicina pediátrica, trabajo social, 

nutrición, administración, arquitectura y psicología, para 

unificar programas de trabajo, 

En lo que se refiere a las funciones de psicología en guar

dería, en 1973, la Dirección General de Educación Inicial, 

pretendió desarrollar un programa de actividades a nivel n! 

cional de donde se trazaron los lineamientos generales bajo 

los cuales se formaron los manuales que sugieren activida -

des al psicológo de guardería, 

En enero de 1977, se creó la Dirección General de Centros -

de Bienestar Social para la Infancia, dependiente de la Se

cretaría ·de Educación Pública, la cual coordina los serví-~ 

70 
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cios de esta 1ndole en las Secretarias de Estado, Or1ani! 

mos Descentralizados y Coordinación del Estado de M6xico. 

A partir de esta fecha se cambia oficialmente el nombre • 

de "Guardertas Infantiles" por el de "Centros de Bienes·· 

tar Social para la Infancia". Posteriormente, en 1979, • 

la denominación que reciben estas instituciones es "Cen·· 

tro de Desarrollo Infantil.* 

Actualmente las guardertas privadas aparecen con nombres 

diversos, como Estancia Infantil, Guarderta, Centro Ma·· 

ternal y otros. 

• Datos obtenidos de Villalpando M. T., Ramos G. y Vela~ 
quez c., "El Papel del Psicólogo en los Centros de D!!. 
sarrollo Infantil", Tesis, Mbico 1978. 



72 

El nllllero de. guardertas sujeto a la coordinaciCSn de la Se

cretarla de EducaciCSn Pdblica a través de la DirecciCSn Ge

neral de EducaciCSn Inicial en 1982, se mencionan a conti-

nuaciCSn: 

DISTRITO FEDERAL 

Secretarla de EducaciCSn Pdblica 

Secretarlas de Estado 

Paraestatales 

Departamento del Distrito Federal 

Secretarla de Salubridad y Asistencia 

Jnst. de Seguridad y Servicios Sociales 

para Trabajadores al Servicio del Estado 

Jnst. Mexicano del Seguro Social 

Desarrollo Integral de la Familia 

Particulares ••••• 

Partido Revolucionario Institucional 

30 

41 

26 

211 

26 

17 

44 

44 

28 

6 

Centros 

" 
11 

" 

" 
" 
" 
" 
11 



ESTADOS DE LA REPUBLICA 

Secretarla de Educaci6n Pública 

Secretarlas de Estado 

Paraestatales • • • 

Gobierno del Estado y Municipal 

Secretarla de Salub. y Asistencia 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para Trabajadores al Ser 

vicio del Estado 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Desarrollo Integral de la Familia 

Particulares 

51 Centros 

5 " 

10 11 

23 11 

27 11 

8 

45 

94 

66 

11 

11 

11 

11 
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NOTA: La Secretaría de Educaci6n Pública proporciona en for

ma gratuita asesoria académica a las guarderias priva

das que lo soliciten, sin embargo, en los datos ante-

rieres no se anota aquéllas que funcionan en forma in

dependiente.· 



74 

2.2 PROGRAMA DE SOCIALIZACION EN LA GUARDERIA DE SAHOP. 

El programa de socializaci6n se encuentra integrado al pro

¡rama psicopedag6gico de la "Dirccci6n General de Educaci6n 

Materno Infantil", Existen tres subprogramas espec1ficos: 

a) El primero para lactantes de cero a 18 meses. 

b} El segundo para maternales de 19 a 48 meses, 

c) El tercero para preescolares de 4 a 6 aftos. 

Estos programas tienen como finalidad proporcionar orienta

ci6n al personal y elevar la calidad de la educaci6n dentro 

de los Centros de Desarrollo Infantil, mediante la realiza

ci6n de actividades que respondan a las necesidades, inter~ 

ses y caracter1sticas de cada grupo por edad mencionada. 

En cada manual donde se exponen los subprogramas, se explici 

tan que ha de aprender el nifto en sus primeros aftos de vida 

y realizar sus mayores adquisiciones, recoger consciente e 

inconscientemente un caudal de experiencia y nociones con -

las cuales, a través de los años y el proceso de educaci6n, 

organizará y sistematizará su inteligencia y formará su c~ 

rlcter. 
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Dan importancia básica al proceso evolutivo y lo consideran 

un proceso continuo que se realiza en ordenada sucesión pa

ra alcanzar un fin, por lo cual, cada etapa de la vida aun 

cuando tiene metas propias, es una preparación para la edad 

adulta. 

El marco teórico de los programas consiste en un eclectisi~ 

mo teórico sistematizado y organizado, justificado en la li 

mitaci6n de los estudios y teor1as que han surgido alrededor 

del crecimiento, el desarrollo y la maduración del nifto pa

ra aportar por s1 misma todas las posibilidades de conocí-

miento del nifto, ya que una teoria completa deberia incluir 

conceptos que explicaran los or1genes, mecanismos de desa-

rrollo y los cambios, asi como aspectos de funcionamiento y 

maduración f1sica afectivo-social y cognoscitiva, ésto es -

una visión integral del nifto, 

Por tanto, para el aspecto f1sico se tienen en cuenta los -

estudios de la Escuela Mexicana de Pediatria, en especial,· 

los estudios del Dr. Rafael Ramos Galv4n y los trabajos de 

Dot Lars Edstorm, Marianne Frostig, Dalila V.olina de Costa

llat y Arnold Ges sel. 

Con respecto a las áreas afectivo-social y cognoscitiva, se 

utilizan los trabajos de R. Spitz, V. Bowlby, J. Piaget, B. 

F. Skinner, S. Bijou, K. Lawin, S. Freud, Erikson y Abraham. 



76 

De ellos, se emplean aquellos aspectos de utilidad para el 

incremento de los procesos de desarrollo y crecimiento; cr! 

cimiento es comprendido co~o el incremento cuantitativo de 

talla y peso, y desarrollo como el incremento de las habil! 

dades y funciones como resultado de la interacción arm6nic1 

del organismo con su medio. 

Bl Area cognitiva se refiere a la capacidad del nifto para • 

encontrar soluciones a problemas de complejidad creciente, 

a partir de la información recibida, interactuando con su -

medio ambiente. 

Para éstas 4reas se tiene en cuenta el enfoque de la teo·· 

r11 g~stlltica sobre los procesos perceptuales y aquellos • 

elementos que interactuan con el individuo, tales como el • 

medio ambiente. 

As1 también se emplean fundamentos del conductismo y neoCO!l 

ductismo, 6tiles para programar y reforzar hábitos espec!f! 

cos, sin llegar al rigorismo de estas corrientes en rela··· 

ci6n con el aprendizaje, debido a que los cambios en el ni· 

ño de cero a seis años de edad, se presentan principalmente 

en correlaci6n con procesos de desarrollo y maduraci6n. Bn 

este contexto, la rnaduraci6n es el proceso de desarrollo M! 

diante el cual se van especializando las funciones gracias 

a la herencia de la especie, a la cstimulaci6n y a las rel! 

ciones interpersonales. 
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La concepci6n de identidad se fundamenta en la corriente 

psicodinámica del desarrollo emocional, considerando las 

aportac~ones de los autores pertenecientes a la escuela del 

yo. 

El drea afectivo-social se refiere al desarrollo de los 

afectos del nifto respecto a st mismo y en relaci6n con las 

personas, seres y objetos que lo rodean. 

Los manuales explican con un lenguaje accesible, como debe 

intervenir la auxiliar o maestra para estimular el crecimie~ 

to, desarrollo y maduraci6n, labor de educaci6n y atenci6n 

del nlfto que comparte con los padres, ya que es a trav6s de 

la satisfacci6n de las necesidades básicas de alimentaci6n, 

higiene, descanso, protecci6n de la salud, estimulaci6n de 

los sentidos, afecto y relaci6n con otras personas como el 

nifto se adapta al medio y se favorece su crecimiento y des~ 

rrollo. 

Siempre que se presenta en el nifto una necesidad, aparece · 

un estado de tensi6n y malestar cuyo alivio ocurre cuando · 

es satisfecha. Esta satisfacci6n hará surgir en el infante 

el sentimiento de confianza básica y el tipo de relaci6n i~ 

terpersonal que establecer§ como medio externo. La confía~ 

za en la auxiliar y en sus padres, es la base que posibili-



78 

ta al nifto su adaptaci6n a las siguientes etapas de desarr~ 

llo y maduraci6n durante toda su infancia. La satisfacci6n 

de sus necesidades propicia ademls la estimulaci6n de los 

6rganos de los sentidos, de ahi que durante el periodo de -

lactancia, el nifto capta, incorpora. asimila y aprende so-

bre el medio a través del &rea sensorio-motriz. 

Es conveniente seftalar que para los puestos de auxiliares y 

educadoras, las candidatos son seleccionadas por el Depart! 

mento de Personal a través de un estudio psicol6gico de pe! 

sonalidad, eliminando a aquellas personas cuyas caracterls

ticas de personalidad no resulten apropiadas para tratar -

con niftos. 

Los manuales procuran una actitud afectuosa de la auxiliar 

o la maestra hacia el nifto, que coadyuve a crear en él con

fianza y seguridad, mediante seftalamientos como la conve--

niencia de hablarle, sonreirle y acariciarle. 

Propiciar la relaci6n entre la persona encargada del nifto -

en la instituci6n y los padres para establecer una mutua -

confianza y mantener comunicaci6n continua se subrrayan co

•o factor necesario para el cuidado, comprensi6n y mejor d~ 

sarrollo de cada nifto. 



~1' O~BE 19 

¡;.~iJü l'i.G~ 

Comprende el valor para su desarrollo, del reconocimiento -

que hace el ·nifto de su cuerpo en forma tlctil y a6n lo pro

picia, incluyendo en este reconocimiento el que realiza con 

sus 1enitales. 

Por 6ltimo, promueve la tolerancia a situaciones especifi-

cas de aprendizaje, como el intentar comer por si mismo, g! 

tear, tocar todo, probar o chupar objetos, asi como a cons! 

derar pacientemente y a responder las pre¡untas acerca de -

un misao aspecto, sin que importe la frecuencia o reitera-

ci6n de las mis•as. 

Asi•is•o, se juz¡a normal y sujetos de un largo proceso de 

aprendizaje el control de esfinteres, los errores en la pr~ 

· nunciaci6n, por lo que se brinda toda la comprensi6n al ni

fto. 

Se propician actividades especificas para ensenar el uso -

apropiado de las palabras "t(I", "yo", "ellos", "nosotros", 

"•io" y "tuyo"; actividades colectivas que impongan la n.!!_ 

cesidad de compartir materiales, interactuar e integrarse 

a un grupo o bien, relacionarse con otras personas exter-

nas a u·. 

Respecto al juego, se respeta su inclinaci6n por el juego 

fantasioso, pero se vincularA constantemente con la reali-

dad. 
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En cuanto a sus emociones, se le invita a expresar verbal y 

corporalmente sus necesidades afectivas y a expresar sus -

emociones agresivas, mediante relatos de sucesos de la vida 

cotidiana. 

Con el fin de sensibilizar a las madres, en cuanto a las n~ 

cesidades internas de sus hijos y la relación de éstas con 

la conducta que expresa, y para obtener de ellas una mejor 

comprensión y tolerancia al proceso de desarrollo, se impaL 

ten dos ciclos de conferencias al afto,en las cuales se pre

senta en forma amena y accesible diversos'temas de la psic~ 

logia infantil que sean de interés general. 
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2. 3 POBLAC ION 

La poblaci6n de nuestro estudio estA conformada por los ni

flos del tercer grado de preescolar del "Centro de Desarro-

llo Infantil" (CENDI) de la Secretaria de Asentamientos H!!_ 

manos y Obras PGblicas (SAHOP), y por los de tercero de pr! 

escolar del Jard1n de Niños "Bertha Van Glummer" de la Di-

recci6n General de Educación Preescolar de la Secretaria de 

Educaci6n PGblica (SEP). 

La muestra estA constituida por dos grupos: 

1 .- El grupo experimental (CENDI SAHOP). 

2.- El grupo control Jardin de Niños 

Centro de Desarrollo Infantil SAHOP. 

El local es un edificio construido y planeado especificamente 

para guarderia y sus instalaciones son modernas y funcionales. 

Gracias a esto cuenta con salones de clase, salas para lacta~ 

tes, comedores, cocina, laboratorio de leches, patios y sani

tarios de tamaño infantil. 

Tiene capacidad para atender a 800 niños como mAximo. Los ni 

ños pueden ingresar desde los tres meses de edad y permanecer 
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hasta terminar su tercer grado de educación preescolar, lo 

que sucede alrededor de los seis afios. El horario de asis

tencia al Centro es de las 7:30 Hrs. a las 16:00 Hrs. El 

servicio del Centro es una prestación para las madres que 

trabajan en dicha Secretarla. Dentro del horario en que 

los niftos permanecen en el Centro, se les proporciona el d~ 

sayuno y la comida. 

La distribución física de los·nifios es la siguiente: De los 

3 a los 24 meses se distribuyen en cinco salas de lactantes. 

De los 24 meses a los 3 aftos, en cinco salas de maternales. 

De los 3 afies a los 6 o mis, en siete salones de preescolares. 

Bl personal que los atiende directamente tienen formaci6n de 

educadoras y puericultistas, las proporciones son como sigue: 

Lactantes de 1:4 a 1 :8; para maternales 1 :8; y para los pre

escolares de 1:10 a 1:12. Los niveles de maternales y pree~ 

colares cuentan con una auxiliar y una educadora por grupo. 

El personal acad6mico y profesionista lo integran: Una mae~ 

tra de educación física, un maestro de mGsica, tres pediatras, 

un m6dico dentista y una enfermera para el servicio médico; 

en trabajo social, dos trabajadoras sociales; en el servicio 

de psicologia, un psiquiatra infantil y tres psicólogas; una 

pedagoga para la coordinaci6n de las educadoras; personal a~ 

ainistrativo y personal de intendencia para la limpieza. 
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Se cuenta con un autobas para visitas de los pequeftos a di

versos sitios de inter6s corno el zool6gico o museo. El ce~ 

tro permanece abierto de lunes a viernes todos los dlas del 

afto y durante el verano sé planea y realiza un programa e! 

pecial de esparcimiento para que los niftos disfruten de sus 

vacaciones asistiendo al Centro. 

Jardln de Niftos 

La construcci6n del Jard!n de Niftos obedeci6 a un proyecto -

diseftado espec!ficamente para su fin, por lo que cuenta con 

instalaciones modernas y apropiadas, Seis salones de clases, 

sala de cantos y juegos, cocina y chapoteadero. Tiene cupo 

para 200 niftos; su horario de funcionamiento es de 9 a 12 -

Hrs., de lunes a viernes, de los meses de septiembre a junio, 

con cuatro semanas de vacaciones en abril y en diciembre, ad! 

mfis de las del verano en los meses de julio y agosto. 

Los niftos ingresan al cumplir cuatro anos y permanecen aproxi 

madamente hasta los seis; son distribuidos segan su edad por 

grupos y para atender a cada grupo hay una educadora. 

El personal que convive y atiende a los niños es el siguiente: 

Una directora, seis maestras educadoras normalistas y una rnae! 

tra de educaci6n musical, un velador y una portera realizan -

ademfis la limpieza. 
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Los programas acadEmicos que se desarrollan son los establ~ 

cidos por la Secretarla de Educaci6n Pfiblica y existe tam-

biEn atenci6n especial de una terapeuta para los niftos que 

presentan problemas de lenguaje, quien los atiende indivi-

dualmente dentro del mismo horari.o. 

Selecci6n de la Muestra 

Grupo Experimental CENDI SHAOP (GE) 

Se revisaron las fechas de ingreso con nfimero de 60 niftos de 

tercero de preescolar y se seleccionaron aquellos cuya perm! 

nencia en el Centro era de cinco aftos o más en forma consec~ 

tiva. Se les aplicó un examen pediátrico y se realiz6 una -

· end'evista c11nica psiquilitrica a la madre del nifto, asi CQ. 

mo tambiEn se recogi6 la opinión de la educadora para detec

tar los problemas en relación a padecimientos fisicos impor

tantes, patologta psiqui4trica severa o inhabilidades de - -

aprendizaje o perceptuales. Se descartó a aquellos niftos -

que presentaron cualquiera de estos problemas. El GE defini 

tivo quedó conformado por 19 niftos, 11 mujeres, y 8 hombres. 

Características del Grupo Experimental 

1.- Edad: más de cinco y menos de seis aftos. 
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2. - Nivel. socioecon6mico: Percepci6n familiar entre. 14 y 

* 30 mil pesos mensuales. 

3.- Permanencia de cinco afios o más en el Centro. 

4.- Estimulaci6n correspondiente al tercer grado de preesc~ 

lar de la SEP, habiendo cursado los dos grados anterio. 

res con el mismo programa académico dentro del Centro. 

Grupo Control Jard1n de Nifios de la SEP (GC) 

El universo inicial era de 45 nifios de tercero de preesco-· 

lar. La selecci6n de la muestra se realiz6 con base en e~ 

trevis'tas a 1r.aestras educadoras y una entrevista psiquilltr!. 

ca con la madre del nifio. El examen pediátrico no se real!. 

z6 para esta investigaci6n pero se consideró válido el re-· 

gistro de salud que exige la SEP, proporcionado por la edu

cadora. 

Caracteristicas del Grupo Control 

1.- Edad entre cinco y seis años 

NOTA: El nivel de ingresos considerado corresponde al aHo 81-82, el -
cual en ese momento representaba un nivel medio-bajo de ingresos. 



2. Nivel socioecon6mico: Percepci6n familiar entre 14 y 

30 mil pesos mensuales. 
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3. , No haber asistido a ninguna guarder1a en los anos pre-

vios a su ingreso al Jard1n de Niftos. 

4. Estimulaci6n correspondiente al tercer grado de prees

colar de ls SEP. 

Se descartaron aqu1 también los niftos que presentaron padeci 

mientes psicol6gicos o médicos, o cuyo nivel de ingreso fa

miliar no correspondiera al del grupo experimental. El GC 

definitivo fue de 19 niftos, 9 mujeres y 10 hombres. 

Criterios de Exclusi6n por ambos Grupos: 

1. Deficiencia mental 

2. Problemas de aprendizaje 

3. Alteraciones visuales 

4. Álteraciones auditivas 

s. Enfermedades fisicas que interfieren el aprendizaje 

6. Patolog1a psiquiátrica 

7. Nivel socioecon6mico menor o mayor de lo ya mencionado 
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Definici6n Operacional de los Criterios de Exélusi6n: 

Deficiencia mental. Alteración mental caracterizada por el 

defecto permanente de los procesos cognitivos. Para esta

blecerla, el problema ha de observarse claramente y ser co~ 

probado mediante revisi6n m6dica y examen psicol6gico. 

Problemas de aprendizaje, Dificultades en la adquisici6n -

de habilidades, hábitos y conocimientos. Para su evaluaci6n 

es necesario el sefialamiento de la maestra cuando considera 

el aprendizaje del nifio por debajo del promedio en el grupo. 

Alteraciones visuales. Deficiencia f1sica especifica con -

diagn6stico emitido por el Oftalm6logo. 

Alteraciones auditivas. Deficiencia fisica especifica, es

tablecida medi~nte el especialista. 

Enfermedades f1sicas. Padecimiento cr6nico o agudo, cuya -

naturaleza obstaculice el proceso de desarrollo del nifio al 

impedir el funcionamiento normál de todas sus habilidades -

cognitivas y de relación con el medio. 

Patologia psiquiátrica. El criterio utilizado para determi 

nar la patología psiquiátrica fue el del G.A.P. (Grupo para 
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el Avance de la Psiquiatr1a) y su aplicaci6n la realiz6 el 

Departamento de Psicolog1a, en el c~so del grupo experimen

tal. En el grupo control del Jard1n de Niftos, la psic6loga 

de la escuela someti6 a cada nifto a una evaluaci6n psiquiá

trica. 

Nivel socioecon6mico. Se define como el conjunto de bienes 

y servicios, de que goza un individuo de acuerdo con su ni

vel de ingresos, as1 como las condiciones culturales, fami

liares, de actividad productiva y otros que dominan en las 

diferentes clases sociales. Este concepto presenta la di-

ficultad de estar vinculado muy estrechamente al indice de 

precios y a los distintos sistemas econ6micos. 

Para este estudio se consider6 exclusivamente al grupo de -

niftos cuya familia cuenta con un ingreso mensual entre 14 y 

30 mil pesos. 

2.4 HIPOTESIS 

La hip6tesis planteada para esta investigación es: 

El desarrollo social de los niños se ve acelerado y profundi

zado entre aquellos nifios que han asistido a un Centro de De

sarrollo, con respecto a otros que no tuvieron la experiencia 

de guardería en la misma edad. 
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2.5 DEFINICION DEL INSTRUMENTO 

Modificaci6n al Disefto de White para esta investigaci6n 

En principio se modific6 el disefto de Whi te aumentando a 19 

las conductas observadas y a 11 de ausencia, o sean 30 en -

total (protocolo No. 1). A partir de los resultados obteni 

dos en diez observaciones en actividades de recreo y acad6-

micas, se procedi6 a modificar nuevamente este primer protQ_ 

colo puesto que la correlaci6n de los registros obtenida e~ 

tre los dos observadores independientes no result6 confia-

ble al demostrar una discrepancia de más del SO\, por una -

parte,. y además impedimentos concretos de apreciaci6n obje

tiva de los ítems. Por ejemplo, para observar la conducta 

"Funge como líder" o "Funge como seguidor", o "Desorganiza 

al grupo" fue necesario realizar la observaci6n cuando la 

actividad de los niftos es libre, durante el rf'.creo, cir--

cunstancia en la cual resultó tan grande la movilidad de -

los niftos que escapaban a la vista de las observadoras - -

cuando, una vez terminado el registro de los items en el -

protocolo, éstas deseaban iniciar un nuevo minuto de obse~ 

vaci6n; de tal suerte que la localización rápida como se -

requería para iniciar el siguiente minuto de observación 

de los nifios fue entorpecida. 
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Se pcns6 entonces en circunscribir las observaciones al es

pacio del sal6n de clases, donde las observadoras se situa

ron en forma propicia para estar viendo de frente al nifto. 

Esto cancel6 la posibilidad de observar algunos 1tems, como 

los mencionados de 11der o seguidor, entre otros que no se 

presentaron en esa nueva situaci6n. Tambien hubo necesidad 

de modificar aquellos 1tems que resultaron diflciles de - -

apreciar objetivamente, como las expresiones de afecto y -

hostilidad. 

En consecuencia, la segunda modificaci6n al disefto de White 

(protocolo No. 2) fue la siguiente: 

1.- Obtiene y mantiene la atención de adultos en forma so-

cialmente aceptada. Se consider6 que este item cambia 

y se observa mejor dentro de otro nuevo expresado como 

"obedece", cuya apreciación en las primeras observaciQ. 

nes tambiEn resultó subjetivo por la presencia de la -

maestra en el salón y quedó descartado. 

2.· Usa a adultos como recurso. ltem No. 14. 

3.· Expresa afecto r.._t-ostilidad a los adultos. Se sustitu

yó por "se comunica verbal y no verbalmente", acciones 

observables más objetivamente que las expresiones de · 

afecto. Items Nos. 11, 12 y 13, 
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4.- Dirige o sigue a compafieros. Se omitió porque las acti· 

vidades elegidas para las observaciones son señaladas -

por las maestras en el sal6n de clases. 

S.- Expresa afecto u hostilidad hacia compañeros, Se modifi 

có por "se comunica con compafieros verbal y no verbalme!!. 

t~', acciones de observación más objetiva que la expre-

sión de afecto. Items Nos. 1, 2 y 3. 

6.- Compite con niftos. Se dividi6 en dos conductas: 

a) Compite con niños. ltcms Nos. 4, 5 y 6. 

b) Comparte y utiliza a compafieros. ltcms Nos. 7, 8, 9 

y 10. 

Este Gltimo inciso se consideró como Ja contraparte de 

"compite". 

7.- Muestra orgullo en sus logros. Se omiti6 por la dificu! 

tad que se presentó al apreciar este item (subjetividad 

de la apreciaci6n). 

8.- Imita el rol del adulto. Se omiti6 porque durante las -

observaciones preliminares nunca se present6 esta condu~ 

ta. 

Con este protocolo No. Z se realizaron nuevas observaciones 

con la finalidad de apreciar el Grado de Acuerdo entre ob-

servadoras, asi como los resultados, los cuales se presen-

tan a continuaci6n: 
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CONFIABILIDAD ENTRE LOS SUJETOS; FORMULA DE CORRELACION PRQ. 

DUCTO MOMENTO DE PEARSON 

N • 10 GL • 8 

l 
CONDUCTAS \ -<. 

A Comunicación con niilos .96 • 001 

B Compite con nii\os .93 .001 ... 
··-

c Comparte y utiliza a nifíos 

D Se comunica con adultos 

E Utiliza a adultos 

F Obedece a adultos 

Para .~. .os 
Para e~. 0.1 

Para ''· • 001 

r 

r 

r 

.632 

.765 

.872 

.89 .001 

. 72 .os 

.7S .os 

* 

* No hay suficiente variabilidad de los datos, la correla-

ci6n no es aplicable, porque el porcentaje fue 100\ 

A partir de la aplicaci6n del segundo protocolo se observ6 -

que el aspecto "Obedece a adulto" o su contraparte "No obed! 

ce", mismo que se pensó se obs<?rvaria mtls flicilmente fue nu-
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lo, por la presencia de la maestra cuyo papel es el de la -

autoridad. Por ello se decidi6 omitirlo en el protocolo d~ 

finitivo. (protocolo No. 3). 



94 

2.6 DEFINICION DE TERMINOS 

Socialización. Para los fines de esta investigaci6n se de· 

fine e5te t~rmino como el desarrollo de las capacidades del 

nifio para comunicarse verbal y no verbalmente con niftos y -

con adultos, para compartir y competir con niftos y para uti 

lizar a adultos. La definici6n de dichas capacidades se -

describe a continuaci6n. 

A. Comunicación con niftos 

1. Inicia conversación con compafteros; responde cuando le 

habla otro nifto. 

2. Toca, acaricia o empuja a compafteros 

3. Hace gestos, muecas o sonrie a compafieros; responde con 

gestos (de agrado o desagrado), mueca o sonrisa a sus -

compafieros 

B. Compite con niftos 

4. Quita o intenta quitar el material (que está usando) a 

su compaftero. 

S. Interviene bruscamente entre dos compafteros (que juegan 

o platican) o entre un compaftero y un adulto. 
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6, Adopta conducta exhibicionista, levanta el tono de su -

voz, se hace el chistoso, 

C. Comparte y utiliza a niftos 

7, Pide prestado material o juguete¡ accede a prestar lo -

suyo sin demostrar disgusto o incomodidad, 

8. Accede a la petición de realizar con otros niftos una ª!:. 

tividad de juego o trabajo. Propone a otro nifto jugar 

juntos. Le pide a otro nifto autorización para partici

par en su juego, 

9. Observa el trabajo de su compaftero antes de iniciar su 

trabajo o durante la realización, volviendo despu~s a • 

su tarea. 

10, Pide ayuda a su compaftero 

D, Se comunica con adultos 

11. Inicia plática con la auxiliar, la maestra, los observad!!_ 

res, (ya sea para dialogar, acusar, presumir, preguntar, 

pedir o dar material) y les responde. 

E Utiliza a adultos 

12. Recurre al adulto para conseguir aprobación de su trabajo. 
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2, 7 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

1. Explorar si la experiencia de guarder1a favorece o perju

dica el desarrollo social del nifto, 

2. Saber si es necesario implementar en las guardertas pr~ 

gramas de estimulaci6n en el aspecto del desarrollo social 

del nino. 

3. Aunque existen estudios relativos al desarrollo social -

del nifto, no consideran una estancia tan prolongada como 

esta b1vesti.gac'i6n (cinco aftos de permanencia). 

4. Nos permitirá comprobar la eficacia de los programas de -

estimulaci6n que se desarrollan y en los Centros de Desa

rrollo Infantil. 

S. Actualizar el concepto de guarderia en relaci6n con el d~ 

sarrollo del nifto, en las condiciones de estimulaci6n vi

gentes. 

6, Proporcionar a todos aquéllos dedicados al estudio del d~ 

sarrollo infantil un aporte para el conocimiento del nifto 

que asiste a guarder1a. 
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Limitaciones 

1. Este estudio s6lo nos ofrece conocimiento de nuestra p~ 

blaci6n. 

2. Se requieren dos observadores por cada nifto y pruebas de 

correlaci6n entre ellos, tambi~n es necesario realizar • 

cinco observaciones a cada nifto, por lo que el tiempo •· 

que se requiere es de cinco semanas. 

3. El n6mero.de 1tems se redujo a cinco. 

4. En el grupo control no fue posible controlar la consis-· 

tencia de las caracter1sticas de las madres en cuanto a 

si trabajan o no; sin embargo, este punto se consider6 · 

de menor importancia para el estudio, aunque en una per! 

pectiva mds amplia en que se considere el impacto social 

de la generalizaci6n de la guarder1a si requiere de val~ 

rar en calidad y cantidad lo que la familia promedio ªP'!. 

ta al nifto. La variable de mayor peso en este estudio · 

es a nuestro juicio la estancia de mAs de cinco aftos CO!!. 

secutivos en la guarder1a, ya que significa la separaci6n 

de la madre y el crecimiento en una situaci6n grupal en 

la que compartir cuidados, juegos, material y atenci6n · 

si plantea una condici6n radicalmente distinta para el · 

nifto dentro de una familia com6n. 
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2. 8 PROCEDIMlllNTO 

El estudio se realizó durante los meses de noviemtre de 1981 

a marzo de 1982, cuando los ninos ten1an ya tres meses de 

convivencia constante y estaban habituados a su ambiente, 

compafteros, maestra y sal6n de clases;participaron como ob-

servadoras dos psic6logas familiarizadas con el protocolo; -

realizaron sus observaciones de un mismo nino simultáneamen

te durante un minuto y marcaban enseruida en un tiempo igual, 

en forma independiente las conductas observadas, de tal man! 

ra que en veinte minutos se registraban diez minutos efecti

vos del comportamiento del nifto, 

Se efectuaron cinco observaciones de veinte minutos cada una 

para cada nifio; mismas que se efectuaron con una semana de -

distancia y a la misma hora, entre las'diez y doce horas. -

(ver Acumulaci6n de Cinco Observaciones, págs. 122, 123, 124 

y 125). El lugar de observación fue el sal6n de clases, du

rante el desarrollo de una actividad académica (recortado, -

pegado, coloreado, cosido, u otras); una vez finalizada la -

explicación de la maestra, pero se excluyeron las activida-

des que impedían la interacción de los nir.os, corno escuchar 

de la maestra el relato de un cuento. La posici6n de los º~ 

servadores estuvo propositivamente situada, de modo que vie

ran a los nifios de frente. 



CA P 1 TU LO 111 
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3.1 CONFIABILIDAD. (PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PROTOCQ. 

LO DEFINITIVO) 

Como primer paso se evalu6 la confiabilidad entre observa· 

dores, como medici6n indirecta de la confiabilidad del in~ 

trumento, aspecto especialmente importante en casos como · 

el que nos ocupa, dada la probabilidad de subjetividad en 

la medici6n. 

Dos psic6logas previamente entrenadas en el manejo del ins· 

trumento realizaron independientemente la evaluaci6n de ·· 

los mismos sujetos en los dos grupos (guarder1a y Jardtn · 

de Niftos) (Ver cuadros pág, 101). 

La medida de correlaci6n se simboliza con r, y nos indica 

el grado en que dos variables están linealmente relaciona·· 
... 

das en el Coeficiente de Correlaci6n producto-momento de · 

Pearson. En otras palabras, puede decirse que en ciertas 

•medidas dadas de dos variables existe una correlaci6n pos! 

tiva si, a medida que aumenta el valor de una variable, la 

otra también aumenta. 

Por ello, se utiliz6 la prueba estadística de Coeficiente 

de Correlaci6n producto-momento de Pearson, para evaluar · 

el grado de acuerdo entre los observadores, 
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Su f6rmula es: 

n :uy · (x x) ( :i:: y) 

r X Y • 

(:!:: y)2 

Enseguida se proccdi6 a interpretar los datos obtenidos P! 

ra encontrar el grado de correlaci6n entre ambos observad~ 

res, los datos se muestran en siguiente tabla: 



GRADO DE ACUERDO ENTRE OBSERVADORES INDEPENDIENTES: 

GRUPO EXPERIMENTAL (Guardería) 

\ DE Observador 1 Observador 2 
CONDUCTAS ACUERDO Promedio y PI'omedio X r Probabilidad 

Se comunica c. nifios 99. 9 10. 34 9,34 o. 93 d.. ,001 

Cpmgite c. niQos 99. 4 o. 28 0.45 o. 26 
Comparte y utiliza n. 99, 4 2. 63 1.81 o. oio 
Se comunica e.adultos 99.9 2. 73 2 .43 o. 923 DI.. .601 
Utiliza adultos 99. 8 o. g 0.10 o. 338 
Puntuaci6n globales 99. 8 16. 43 14. 53 o. 94B d... • 001 

GRUPO CONTROL (Jardín de Niños) 

\ DE Observador 1 Observador 2 
CONDUCTAS ACUERDO Promedio y Promedio X r Probabilidad 

Se comunica c. nifios 99. 8 8. 74 B .02 o. §44 d. • 001 

Compite con nifios 99. o o. 02 o. 03 o. 792 o(, . ooi 
Comparte y utiliza niños 99. 7 2. 25 1. 82 o. 871 e< . ooi 

4 Se comunica e . adultos 99. 7 1.69 1. 38 o. 900 o<. • oói 
5 Utiliza Adultos 99.1 0.147 o. 210 o .. 577 o( • 01 

Puntuaciones globales 99. 8 12. 6 11. 32 o. 893 p<'. • 001 

El porciento de acuerdo entre observadores es alto, por lo ta,nto se asume que las observacio 
nes que fueron hechas son sonfiables salvo en ·aquéllas en que la estad!stica no fue aplica :' 
ble, 

Valores de Significancia- r • •OS • . 456 
• 01 • 575 
.001 •• 693 
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3.2 INTEGRACION DE RESULTADOS 

Diferencias entre Guarder1a y Jard1n de Niftos 

Despu6s se procedi6 a evaluar las diferencias entre las 

puntuaciones globales del grupo control y las del grupo e~ 

perimental y su interrelaci6n. 

Se eligi6 la prueba t de Student para muestras pequenas, -

con el objeto de definir si las diferencias entre las dos 

muestras son significativamente diferentes. Para ello se 

obtuvieron medias y desviaciones standard de los grupos. 

x, if2 

t • 

r s12 + s
2

2 
1 

\~ n2 

Los valores obtenidos son los siguientes: 



t'b3 

CUADRO No. l 

EXP~:~~~ --~~~~g~f--··---·--- --
X S X S t 

- -·- ·------ -·· - -

1 Se comunica con 
n_iñ_o_s ______ +-9_._0_1-+_2_.~7_4,_a_.14 __ !::.~--+ 2, 30 " 

AREA 

2 Compite con 
niños 0.4S 1.03 0,04 0.10 , 1.68 

-----· .. ···~---- -- ---r--------· -
3 Comparte y uti, / 1 

liza a niños 1.10 o.as 1.02 1.20 1 0.34 
---------·--·-- -·- -----,---. 1 . ·--¡-·· 

adu~_:.~_s _____ . _!...:_ 43 1 74 ! __:__:_:~ -~:_:_:; __ ,__3_:_ 3:__" 
4 Se comunica con $ · l 

Utiliza a Adultos -J-~_.10_ ' 0 1 1~ º·-~:- ! o_.~6 · 1,009 

P.G. ------- [1_4 '. ~~-J..:::!_l~·-=---j 2, 68 3, 324 l'rtil 

Considerados los valores de significancia que son: 

.os 

.01 

.001 

1. 74 o 

2. S67 

2,898 

Adquiere diferencia significativa el área 1 que es "Se co

munican con niños", (Graf, 2) el área 4 "Se comunica con -

adultos" (Graf. 3) y las puntuaciones globales, (Graf. 1) 

en favor del Grupo Experimental, 
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Diferencias por Sexos: 

Para apreciar las diferencias por sexo, se utilizó tambiEn 

la prueba t, .Y se obtuvieron las medias y desviaciones 

standar de los cuatro grupos, cuyos valores son: 

CUADRO No. 2 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

NIRAS x ~ 15.4 X• 10.8 

s • 3.55 s • 2.61 

NIROS X• 13.7 X. 11.8 

s • 2.88 s • 2.79 

La aplicaci6n de la prueba t con estos valores da como re-

sul tado: 

Grupo Experimental, comparaci6n entre nifios 

y nifias 

Grupo Control, comparaci6n entre nifios 

y nifias 

Comparaci6n entre nifias del Grupo Experi

mental y nifias del Grupo Control 

Comparaci6n entre nifios del Grupo Experi

mental y nifios del grupo Control 

t & 0,974 

t • 0.805 

t • 2.906 ... 

1.411 
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Estos datos, de acuerdo a n 17, 18 y 19 los grados de libe~ 

tad correspondiente nos dan los siguientes valores de signi 

ficancia: 

.os 1.740 

.01 2,567 

.001 • 2.898 

Existe diferencia significativa en el grupo de niftas entre 

el grupo experimental y el grupo contro1,en favor de las ni 

ftas del grupo experimental; mientras que en los otros gru-

pos comparados no se observan diferencias significativas. 

RESUMEN 

Se encontraron diferencias significativas entre el grupo corr 

trol y el grupo experimental en favor del grupo experimental 

en las siguientes Areas de socializaci6n: 

a) Se comunica con niftos 

b) Se comunica con adultos 

c) Puntuaciones globales 

En relaci6n a la comparaci6n por sexos, se encontraron dife·

rencias significativas entre las niftas del grupo experimental 

y el grupo control, en favor de las niftas del grupo experimerr 

tal quienes socializan mejor. 



D I S C U S I O N 

El proceso de socialización debe ser considerado como parte 

del desarrollo normal del niño, ya que desde el nacimiento

se ve· afectado inmediatamente por la relación interpersonal 

con su madre con los matices afectivos que ella establezca

frente a su hijo. Esta relación y el equipo del niño para

el crecimiento posibilitan el desarrollo de diversos proce

sos intrapsíquicos, entre otros, los de simbiosis y separa

ción-individuación, indispensables para que adquiera el ni

ño una identidad propia y más tarde pueda independizarse de 

su madre. 

La familia tiene una especial importancia en el proceso de 

la adquisición de identidad porque es un contexto social 

donde cada miembro tiene ubicación propia, y cuya dinámica

fundamenta los procesos grupales a los que el niño se inte

grará más adelante. Por ello, los Centros de Desarrollo y 

guarderías adquieren un papel muy impcrtante en el proceso

de adquisición de identidad puesto que en ellas percibe el 

niño otro contexto social, con otra dinámica, simultáneame!!. 

te a su contexto familiar y cuyo peso relativo es grande 

por el. horario y permanencia en años dentro de este ambien

te. En la situación del niño que ingresa reci~n nacido a la 

guardería, la institución y su familia intervienen en su 
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desarrollo de manera fundamental; de ahi la importancia de 

que dentro de la guarder1a la atenci6n de los niftos se b~ 

se en programas que contengan las aportaciones de la psic!!_ 

log1a normal y patol6gica, .. para entender los estimulantes 

del desarrollo de los procesos internos. Adem4s, la presl!!!_ 

cia de especialistas en psicologia infantil en la institu-

ci6n permite la detecci6n de alteraciones en el desarrollo 

del nifto o su familia y la oportunidad de intervenir en fo! 

ma preventiva o terapéutica. 

1 
Como se expuso en el primer capitulo, el aparato psiquico 

del nifto evoluciona gradualmente para el logro de cierto -

grado de control sobre sus impulsos; esta evoluci6n es un · 

aprendizaje de formas de expresi6n de los mismos, muy influ! 

do por los lineamientos sociales seftalados por su cultura -

a través de su familia, para conducirse en grupo; además 

los impulsos instintivos son una fuente de placer y para S! 

tisfacerlos tantea si las acciones que los conciernen resu~ 

tan aceptadas o no por el consenso exterior. 

En consecuencia el nifio que ingresa a una guardería a los -

tres meses de edad cumple varios periodos del proceso de su 

desarrollo en un ambiente donde existen para él otros obje-

tos además de sus padres que le pueden proporcionar una - · 
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oportunidad mAs para llevar a cabo los mecanismos de imit! 

ci6n, identificaci6n e introyecci6n necesarios para la s~ 

cializaci6n. 

Ast, el hecho de que observemos mayor frecuencia entre los 

niftos de guarderta, mds que los de Jardtn de una comunica· 

ci6n eminentemente verbal, puede deberse a que la guarderta 

proporciona mayor número de relaciones de objeto posibles 

que el Jardtn; también dispone de mds ocasiones para desa

rrollar los mecanismos de imitaci6n, identificaci6n e in-

troyecci6n y en consecuencia la comunicaci6n se ve amplia· 

da y aumenta la socializaci6n. 

El hecho de que las nifias de guarder1a tengan una mayor so

cializaci6n que las del grupo de Jardin, y que los nifios, · 

nos llama la atenci6n y nos remite a pensar en algunas ca-

ractertsticas de la guarderia como posibles factores deter

minantes de esta situaci6n; establecerlos empero requiere -

de investigaci6n. Aqut s6lo podemos indicar, sin que sea -

aventurado y con base en la teoría, la direcci6n en que po 

drta explorarse esta diferencia significativa entre los 

sexos. Por una parte, el impedimento a los padres a entrar 

y participar en las actividades de orientaci6n a las fami·· 

lias de los nifios, como conferencias, clases o festivales; 

mayor porcentaje de personal femenino en la atenci6n a los 

niftos y el mayor peso en la guarderta de este factor por el 
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horario mAs largo diario y el número de aftos consecutivos -

que permanecen los nifios en ese ambiente, lo que no ocurre 

con el grupo control. 

Nuestros resultados coinciden con las investigaciones de -

otros autores en cuanto al mejor desarrollo social del nifto 

con experiencia de guarderia, sin que omitamos la consider! 

ció'n de que el crecimiento conlleva también el desarrollo • 

social por si mismo. Esto es, nuestra investigación trata 

de medir la influencia de la guarder1a teniendo en cuenta -

la evolución en el desarrollo social debida al propio cree! 

miento, que es muy dificil deslindar, pero pensamos haber -

considerado acertadamente al haber elegido a los nifios de -

5 a 6 afios. 

Otro punto importante es la preocupación manifestada por -

los autores como Mahler y A. Freud en cuanto a la separación 

temporal del nifio de su madre a los tres meses, debido a -

que a esa edad todavia no se ha logrado la constancia obje

tal y representa un riesgo para el curso del desarrollo ; -

por otra parte, diversas investigaciones concluyen que la -

experiencia de guarderia incrementa el desarrollo socia~ p~ 
i 

ro éstas no sefialan si la separación temporal del nifio y su 

madre se realiz6 en edades tan tempranas como la considera

da en este estudio. 
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En esta forma, esta investigaci6n se plante6 observar el -

dnarrollo social del niflo que se ha separado temporalmente 

de su madre antes del establecimiento del objeto libidinal. 

No tenemos elementos de observaci6n para establecer que hay 

una absoluta continuidad en el proceso para conseguir la -

constancia objetal, no obstante en la selecci6n de la mues

tra se tuvo en cuenta eliminar aquellos niflos que presenta

ron cualquier patologia, que desde el punto de vista te6ri

co pudieran por esta raz6n tener dificultades para conse--

guir la constancia objetal. 

A mi juicio, lo que sucede con los niflos estudiados es, que 

hay continuidad en el proceso para conseguir la constancia 

objetal y no se interfiere aun cuando haya separaci6n, pue! 

to que ésta es temporal y de hecho no se cancela la convi-

vencia con la familia, además, la guarderia representa una 

estructura constante para el nifio y el ser humano posee r~ 

cursos adaptativos que le permiten considerar también como 

objeto a las personas que sustituyen a la madre, en nuestro 

caso, a las auxiliares que le atienden en el Centro de Des~ 

rrollo. 

Los pequeflos que ingresan a la guarderia a los tres meses -

pueden llegar a sufrir algunas crisis ante la separaci6n e! 
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pecialmente cuando aparece la angustia; sin embargo, la es

tructura de la instituci6n, su constancia y calidez, en 

otras palabras la consideraci6n por los procesos internos -

del nifto permitirán se resuelvan las crisis sin conflicto -

en la mayor1a de los casos. 

Por Gltimo, nuestro marco te6rico para plantear el proceso 

de socializaci6n, las investigaciones de otros autores en -

relaci6n al desarrollo social del niño de guardería y los -

resultados de nuestro propio estudio, indican que es satis

factoria la respuesta que ofrecemos para algunos aspectos -

del problema. 

En primer lugar, la bondad e importancia de la guarderia c~ 

mo recurso para la atenci6n de los niños cuya familia no 

puede atenderlos todo el d1a. Por otro lado, el estableci

miento de que es s6lo un prejuicio la actitud de desconfía~ 

za entre especialistas, padres y familiares del niño, hacia 

estas instituciones. 

Esta investigaci6n aporta elementos para renovar la imagen 

de la guarder1a, siempre que se disponga en ellas de progr! 

mas que tengan en cuenta los procesos internos del desarro

llo en la infancia, como en nuestro caso. Este es requisito 

indispensable para que tenga validez cientifica una genera-

lizaci6n del papel positivo de la guarderia en el desarro---
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llo social del nifio. S6lo con esta condici6n el desarrollo 

social adquirirá las caracter1sticas adaptativas requeridas 

en situaciones grupales futuras y se ?alvaguardará el curso 

positivo de los procesos psicol6gicos internos. 

La situaci6n grupal más próxima al preescolar de cinco 

afios es la escuela primaria en donde se aborda formalmente 

el proceso del aprendizaje, y si el nifio ha logrado un des~ 

rrollo social sin conflicto, se encontrará mejor preparado 

para incorporar los conocimientos que se le proporcionen y 

adaptarse a su nueva situaci6n. 

En esta etapa intervienen mtU tiples factores de desarrollo 

en la formaci6n de la personalidad; las relaciones interpe~ 

sonales apropiadas, la satisfacci6n por los logros y la e! 

timaci6n de si mismo contribuirán como principales estimu-

los internos para continuar el aprendizaje. Estos estimu-

los internos son producto del adecuado desarrollo social 

del nifio. 



e o N e L u s 1 o N E s 
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e o N e L u s I o N E s 

Los resultados de la puntuaci6n global en lo que respecta a 

la socialización indican en forma estadísticamente signifi

cativa que presentan un mayor desarrollo de la socializaci6n 

los niños de guardería respecto del grupo control (Cuadro -

No, y Gráf. 1). Esto demuestra que la estancia hasta de -

cinco años en el Centro de Desarrollo incrementa la capaci

dad del niño para socializar, a través de la comunicaci6n;

esto es, la guardería proporciona los elementos y estímulos 

necesarios en sus programas de acción e interacciones soci~ 

les, la atención general administrada que traen como conse

cuencia más recursos para socializar, conjuntamente con la

atención general proporcionada al niño por su madre y su f~ 

milia. 

Específicamente, en los ítems relacionados con comunicación, 

"Se comunica con niños" y "Se comunica con adultos", tam 

bién existe una diferencia significativa (Cuadro No. 1, pág. 

103 y Gráfs. 2 y 3) en favor de los niños de guardería. Es

to se debe al Contacto con otros niños y otros adultos mucho 

más temprano en el desarrollo del niño, en horario más ex -

tenso y durante todo el año en el Centro de Desarrollo, - -

mientras que los del Jardín suspenden labores en el verano, 

lo cual probablemente estimula dichas áreas de la comunica

cien. 
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En la comparación por sexos se observo diferencia signific~ 

tiva a favor de las niñas de guardería, (Ver Pag, 104 y 

Graf. 6) lo cual como se expuso en la discusión puede debe~ 

se a varios factores sin que hayamos podido precisar cual 

fue el determinante. 

Una conclusión general de ésta tesis nos muestra que el pa

pel de la guardería es significativamente favorable en el 

proceso de socialización de los niños cuya estancia en la 

guardería era de cinco años de edad al momento de ser ob--

servados a diferencia de los que pasaron directamente de su 

casa al Jardín de Niños. La forma de socialización que· se -

pudo apreciar fue la de comunicación verbal y no verbal con 

otros niños y adultos. 
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TABLA No. 1 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAHOP. 

RESULTADO DE LA APLICACION PRELIMINAR DE LA HODIFICACION DEL DISERO DE WHITE • 

DEL lo. AL B DE OCTUBRE DE 1981. 

OBSERVACION No. A B c D E r TOTAL ACTIVIDAD 

1 OBSERVADOR A 20 2 o 14 3 o 39 Copfo su nombre en una hoja. 

B 20 2 o 11 1 o 34 

A 11 4 o 7 o o 22 Copia su nombre en una hoja 
2 OBSERVADOR hasta el minuto cuatro, desp. 

B 8 4 o 5 o o 17 escucha un cuento ' 
3 OBSERVADOR A 2 o o 9 1 o 11 Costura en una tela. 

B 2 o o 3 2 o 7 

4 OBSERVADOR A o o o B o o B Tiempo libre 1 preguntas sobre 
B o o o 8 o o 8 el fin de semana. 

5 OBSERVADOR A 10 3 1 13 o o 27 Pegado de recortes en un dib!! 
B 7 4 2 6 o o 19 jo. 

6 OBSERVADOR A 6 o o 4 o o 10 Pegar en una hoja recortes. 
B 6 o o 2 1 o 9 

7 OBSERVADOR A 13 2 4 7 o o 25 Manipulación de plastilina 
B 12 2 3 5 o o 22 

A 15 3 6 7 o o 31 
8 OBSERVADOR 

114 2 4 5 o o 25 Plastilina 
B 

9 OBSERVADOR A 12 2 1 10 o o 25 Pegado 
B 9 2 3 7 3 o 25 

10 OBSERVADOR A 13 3 3 6 o o •s Tiempo libre 
B 10 4 3 5 o o 22 



PRIMERA HODIFICACION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAHOP 11 6 

EL DISERO DE WHITE 

SOCIALIZACION 
PROTOCOLO 

NOMBRE:~~~~~~~~~~~~~ FECHA~~~~~~~~~~~~~ 

FECHA DE OBSERVACION: No, DE OBSERVACION: 

G E G C SITIO• 

MINtrrO 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 

CONDUCTA 
OBSERVADA 

1,- Comunica 
ideas a niño 

no 

2 .- Comunica afecto 
a nifio 

no 

3,- Comunicación no 
verbal con niño 

no -
4.- Compite con ni fios 

por atención 

no 

5,- Compite con niño 
por materiales 

no 

6 .- Cgmpa~"'~e materiales 
con nino 

no 

UTILIZA COHO RECURSO A 
NIRO 

7.- Para imitar 

B.- Como compañero de 
Juego 
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PROTOCOLO 

NOMBRE: -----------~ FECHA -------------~ 
FECHA DE OBSERVACION: ______ No. DE OBSERVACION: ---------

G,E, ______ G.C, 
----- SITIO: 

MINUTO 1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 

9.- Como compañero 
de meta 

10.- No utiliza a 
compafiero 

11.- Funge como 
ltder 

'· No 

12. - funge como 
seguidor 

No 

13.- Desorganiza al 
grupo 

No 

14;- Comunica ideas 
a adulto 

No 

15.- Comunica afecto 
a adulto 

16. - Comunicación no 
verbal con adu 1 to 

No 

UTILIZA A ADULTO 
COMO RECURSO 

17.- Para imitar 

18.- Como apoyo 

19.- No utiliza a 
adulto 



PROTOCOLO 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAHOP 

SOCIALIZACION 

NOMBRE ----------- FECHA DE NAC, FECHA OBSERVACION --------

No, OBSERVACION ---- G,E. G.c. ____ ACTIVIDAD--------------

MINUTO 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 

A. COMUNICACION CON Nrnos 

1- Inicia pl&tica con compañeros; responde 
cuando le habla un nifio. 

2- Toca, acaricia o empuja a compañero. 

3- Hace gestos 1 mueca o sonrisa a compañero; 
~esponde con gestos, mueca o sonrisa a 
compafiero (de agrado o desagrado). 

e. COMPITE CON NINOS 

4- Qui ta o intenta quitar material a su com-
paf\ero (que lo estS usando). 

5- Interviene bruscamente entre dos compal\e-
ros (que juegan o platican) o entre un -
compaf\ero y un adulto. 

6- Adopta conducta exhibicionista, levanta .. 
el tono de su voz, se hace el chistoso, 

c. COMPARTE y UTILIZA A Nrnos 

7- Pide prestado material o juguete, accede 
, 

a prestar sin demostrar disgusto o incomo 
didad. -

8- Accede a la petici6n de realizar una acti 
vidad de juego o trabajo con otro niño. -
Propone a otro niño jugar juntos, 
Le p~d~ a otro nifjo autorizaci6n para 
participar en su Juego. 



PROTOCOLO 

NOMBRE1 FECHA--------------

MINUTO 1 2 3 ~ s 6 7 B 9 10 

9- Observa el trabajo de su compafiero antes 
de iniciar su trabajo o durante la reali 
zación, volviendo despu~s a su tarea, -

10- Pide ayuda a su compafiero. 

o. SE COMUNICA CON ADULTO 

11- Inicia plática con aux,, maestra, observa 
dores (ya sea para plat1.car, acusar, preSu 
mir, preguntar, pedir o dar material). Re[ 
pande a aux. o maestra. 

12- Toca, acaricia o empuja a maestra, aux. u 
observador, 

13- Espontáneamente hace gestos, sonrisas o -
muecas a adultos; responde a adultos con -
muecaa, gestos o sonrisas (de agrado o de-
sagrado), 

E, UTILIZA A ADULTOS 

1~- Recurre al adulto para conseguir aproba-
ci6n. 

r. OBEDECE 

15- Obedece cuando se le imparte 6rdenes, l 



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAHOP 

PROTOCOLO No. (DEFINITIVO) 

NOMBRE ----------- FECHA DE NAC, ------ FECHA OBSERVACION --------

No, OBSERVACION -- G,E, G,C, 

MINUTO 

A, COMUNICACION CON N!ROS 

. 1- Inicia plática con compañeros¡ 
cuando le habla un nifio. 

responde 

2- Toca, acaricia o empuja a compañero. 

3- Hace gestos, mueca o sonrisa a compafiero, 
responde con gestos, mueca o sonrisa a -
compañero (de agrado o desagrado). 

B. COMPITE CON N!ROS 

4- Quita o intenta quitar material a su com-
pafiero (que lo está usando), 

5- Interviene bruscamente entre dos compafie-
ros (que juegan o platican) o entre un --
compañero y un adulto. 

6- Adopta conducta exhibicionista, levanta -
el tono de su voz, se hace el chistoso. 

c. COMPARTE Y UTILIZA A NIROS 

7- Pide prestado material o juguete 1 accede 
a prestar sin demostrar disgusto o incom2 
di dad. 

ACTIVIDAD 

1 2 3 4 s 

: 

6 7 B 9 10 

N 
o 



PROTOCOLO No, 3 (DEFINITIVO 

MINUTO 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 

B- Accede a la petición de realizar una acti 
vidad de juego o trabajo con otro niño. -
Propone a otro niño jugar juntos. 
Le pide a otro ni f\o autorización para 
participar en su juego. 

9- Observa el trabajo de su compañero antes 
de iniciar su trabajo o durante la reali-
zacHm, volviendo despuGs a su tarea. 

10- Pide ayuda a su compañero, 

D. SE COMUNICA CON ADULTO 

11- Inicia plática con aux,, maestra, observa-
dores (ya sea para platicar, acusar, presu 
mir, preguntar, pedir o dar material), Re! 
pande a aux. o maestra, 

12- Toca, acaricia o empuja a maestra, aux, u 
observador, 

13- Espontáneamente hace gestos, sonrisas o -
muecas a adultos; responde a adultos con -
muecas 1 gestos o sonrisas (de agrado o de-
sagrado), 

E, UTILIZA A ADULTOS 

'14- Recurre al adulto para conseguir aproba-
ción de su trabajo, 



OBSERVACIONES POR AREAS-GUARDERIA 1ZZ 
( Observador 1 ) 

A R E A S 

Se comu- compite Comparte Se comu-
Caso nica con con y utili- nica cOn Utiliza 
!!2..,,_ Niños. ~ za Niños ~ M!!ll2! ~ 

11.8 o 2.2 10 16 

12.6 1 1.4 1.4 o 16.4 

6.4 o 2.8 11. 2 

5 o º· 2 0.4 6.8 
Ul 

< 11 1.4 3.2 4.6 0.6 19.8 

"" 12.6 1.4 3 0.4 17.4 
H 10 3. 8 o. 8 14.8 
;o 

11.6 2.8 0.4 14,8 

9 6. 6 o 1.8 7 o. 2 14.6 

10 13.8 4.4 2.2 1.8 18, 2 

11 12. 8 o. 2 1. 2 2 .4 16.6 

12 8. 4 14.4 

13 9, 2 1. 6 4.8 16 
11¡ 9, 6 o. 4 0.4 3.0 0.2 16 

15 5.6 o. 2 1 1 8 

Ul 16 6.6 o. 2 o. e 1.4 11 

o 17 12,8 o. 2 0, 8 2 .4 16 

"" 18 10 o. 6 1.4 2,6 0.2 15 
H 19 11. 2 1.6 0,4 o 13.2 ;o 

s 2.74 1. 030 o. 85 1. 74 0.18 3,28 

X 9,87 o. 45 1. 70 2. 43 0.10 14. 53 
s2 7.12 1. 00 o. 69 2. 89 0.03 10.21 

X: 187.6 8.6 32.4 46. 2 2.0 276.2 

N 19 19 19 19 19 19 



OBSERVACIONES POR AREAS-GUARDERIA 
t Observador 2 ) 12:S 

A R E A S 

Se comu- Compite Comparte Se comu-
Caso nica con con y utili- nica con Utiliza 
~ Nifios Nifios za Nifios Adultos Adultos .E:..L. 

'1 11.8 o 2.2 10 16 
12.6 1 1.4 1.4 16. 4 
6.4 2 2. 8 11. 2 

4 5 1 0.2 0.4 6.8 

"' 
11 1.4 3.2 4.6 o. 6 19. 8 

< 6 12.6 1.4 o .4 17.4 
a: 7 10 3,8 o. 8 o 14.8 
H 

:z: 8 11. 6 2.B o .4 o 14.8 
9 6.6 o 1. 8 0.2 14.6 

10 13.8 4 .4 2.2 1.8 18.2 
11 12.8 º· 2 1. 2 2.4 16.6 

12 8,4 14.4 
13 9.2 1.6 4.8 16 
14 9,6 o. 4 0.4 3.0 0.2 16 
15 5,6 o. 2 1 1 8 
16 6.6 o. 2 o.e 1.4 11 
17 

"' 
12.8 o. 2 o.a 2 .4 16 

o 18 10 o. 6 1.4 2. 6 o. 2 15 
a: 19 11. 2 1.6 0.4 o 13.2 
H s 2.74 2.030 0,85 1. 74 0.18 3,28 
:z: X 9,87 o. 45 1. 70 2. 4 3 0.10 14.53 

s2 7.12 1. 00 0.69 2. 89 o. 03 10.21 
ll: 187.6 8.6 32.4 46. 2 2.0 276.2 

N 19 19 19 19 19 19 



OBSERVACIONES POR AREAS-JARDIN DE 
NINOS, 124 

Observador 
A R E A s 

Se comu- Compite Comparte Se comu- Utiliza 
Caso nica con con y utili- nica con 
~ Nifios Niños za Nifios ~ ~ .!!.:.L. 

1 9, 2 10 2,2 1. 2 12.4 
4.e o. 6 6.4 
4.2 o. 2 2.4 1.4 

Ul 

< 
10,4 o 1. 6 14.2 

C2: 5 7,6 1.4 o .e 9,e 
H 6 7.6 0.2 o. e 1. 6 10.2 
:z: e.2 1. 2 0,6 10 

e.e 1. o 2. 6 o 12. 4 
7.6 o. 2 o.e 4.2 1, 2 13 .e 

10 e.e o.e 2 .4 12 
11 9. 2 3,2 t.e 14.2 
12 7,e o.e o. e 7.2 
13 7,2 o 0.4 9.6 
14 11. 2 2.e 1.6 o.e 16.4 

Ul 15 11. 2 o. 2 1. 2 o. e 13.2 
o 16 6. 4 5,6 o. e 12.e 
C2: 

H 
17 7.4 2.e 1. 2. 11.4 

:z: 1e 3,0 1. o 13 
19 5,e 0,6 Le e.2 
s i.·e 0.10 1. 2e 0.96 0.46 2.6e 
¡¡ e.14 o. 04 1. e2 1. 3e 0.21 11. 3 
s 3.32 o. 01 1. 55 o. e5 o. 20 6.e 

:e 146,6 o. e 34,6 26 ,4 215. 2 
N 19 19 19 19 19 19 



OBSERVACIONES POR AREAS-JARDIN DE 
N!NOS 

Observador 
125 

AR E A S 

Se comu- Compite Comparte Se comu- Utiliza 
Caso nica con con y utili- nica con 
~ Niños ~ za Niños ~ Adultos . J::.'h 

9.6 3 1. 2 13. 8 
7 1. 6 0,6 7.2 
4.4 2.6 1. 2 8.2 

"' 4 11.4 1. 6 15 

< 5 1 0.2 12.2 
r.z: 6 0.6 2.4 12 
H 

:z: 8.2 o 2.2 0.6 11 
8 9,6 o 1 2.4 13 
9 8.2 o. 2 1. 2 6 o.a 15.6 

10 9.2 2.6 3.4 12.5 
11 9.2 o 2.8 1.4 13,4 

12 8.6 o 2.0 1 11.6 
13 8.4 2.8 0.6 o. 4 11. 8 

14 12.4 2.4 2.4 0.4 17,2 

15 11 0.2 2 o. 8 o 13,6 

"' 16 6.8 4.8 1. 2 12.8 
o 17 8.4 3,8 1. 2 13.4 
r.z: 
H 18 10.2 2.8 o.a 13.8 

:z: 19 5.6 1 2 8,6 

s 2.05 0.06 1. 01 1. 29 0.20 2.55 
i( 8,85 0,02 2.25 1.69 a.os 12.6 
52 3.98 0,003 0.98 1. 59 0,038 6.17 

:E 168. 2 0.4 42.8 32.2 0,4 239.4 

N 19 19 19 19 19 19 



PUNTUACIONES 
20.0 
19.0 
18.0 
17.0 
16.0 
15.0 
14.0 
13.0 
12.0 
11.0 . 
10.0 

9.0 
e.o 
7.0 
6.0 
5.0 
4.0 
3.0 
2.0 
1.0 

SOCIALIZACION 
PUNTUACIONES GLOBALES 

--- GRUPO GUARDERIA 

CD 

. •--.. - .. --. GRUPO JARDIN DE NIAos 

0..=·2..,._-,--.,......~,.....,,.......,-.,.~-....-.--r--.--.--.-.,......~...-,.......,..--.- SUJETOS 
o 1 2 3 4 5 s 1 e 9 10 11 12 13 14 15 16 11 1e 19 20 

P>.001 



PUNTUACIONES 

14.0 

13. 

12.0 

11.0 

10.0 

9.0 

8.0 

. 7.0 

6.0 

·--... , 

" \ '--• ............ 

SOCIALIZACION ® 
SE COMUNICA CON Nl~OS 

-- GRUPO GUARDERtA 
--•--•·- GRUPO JARDIN DE 

Nlt:.OS 

,_ -• ............ ... 
................................. _ 

....... -.-"'T'""...--.--......,......,...."'T'""...--~r--r-....-.-"T-~,....,._......-- SUJETOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P>.05 



6 

4 

3 

2 

\ 
\ 

\.... 

'· .................... ~ 

SOCIALIZACION 
SE CXMJNCAN COO ACXJLTOS 

-... 
·--....... _ .. _______ ·-~·--·-

@ 

-GRllO GllAROERIA 
•-·•··•·GIU'O JAROINDE 

NRos 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 

P>05 



10 

" " 11 
16 
11 
14 
IS 
11 
11 
10 

• • 
1 

o 

"· 

. --.. "'\ 
\ \

\"'······~ ....... .. 

\ 

\, 
\ • 

2!46111tl011 

P>.OOt 

""''*''º''º OLQIM.[$ 

~-.. - .... Ntfl&S __ ,., 

SUJETOS 

A FAVOR OE l.H N!f&&S Pl G.l. 

11 .. ',. 
I• .,, 
11 
•1 
10 

• 

.1 

SOCIALIZACION 
POlt SEXOS 

1234$611190 

111<,Q& 

a u a TOS 



PUNTUACIONES 

20 

19 

1 

17 
16 

15 

14 

13 
1 
11 

10 

9 

B 
7 

6 

SOCIALIZACION 
EN LAS NIAAS 

® 

PUNTUACIONES GLOBALES 
- NIFlAS GRUPO GUAROERIA 

···•···•··· NIFlAS GRUPO ~DE 
NINOS 

o 234567891011 SUJETOS 

P>.001 



B 1 B L 1 O G R A F 1 A 



131 

BIBLIOGRAFIA 

r.A:KTl<O Y. y CARPENTFR W. 

BOWLBY J. 

CUSHING HAZEL M. 

DOLL E. A. 

ERIKSON E. 

FREUD A. 

FREUD A. 

FREUD A. 

"On The Methods and Theory of 
Reability" 

The Journal of Nervous and Me~ 
tal Disesase, 

163 (5), 307-317, 1976. 

"Grief and Mourning in Infancy 
and Early Childhood" 

Psichoanal, ~tudy of the Child, 
15, 9-52, 1960. 

"Attentative Report of The In-
fluence of Nursery School Trai 
ning u pon Kindergarten". 

Adjustment as reported by Kin
dergarten Teachers, 

Child Development, 
5, 304-314, 1934, 

"Measurement of Social Competen 
ce American Guidance Service~ 
Inc." 

Publisher Building, Circle Pi
nes, Minnessota, 1953 

"Infancia y Sociedad" 
Ediciones Hormé, 
Buenos Aires, 1976. 

"El Yo y los Mecanismos de Defensa" 
Ed. Paidos 
Buenos Aires, 1965. 

"La Guerra y los Niños" 
E. Hormé 
Buenos Aires, 1965. 

"Normalidad y Patologia en la 
Niñez" 

Biblioteca de Psicología Profunda 
Ed. Paidos, 
Buenos Aires, 1974. 



FREUD S. 

FREUD S. 

GESELL A. 

GREEN K. B. 

liARTMAN G. 

HEATHERS G. 

KAWIN E. y HOEFER C. 

132 

"La Novela Familiar del Neur6-
tico". 

Biblioteca Nueva, 
Tomo II, pág. 1361-1363, 
Madrid, 1908, 

"El Yo y el Ello" 
Biblioteca Nueva, 
Tomo III, pág. 2701-2721, 
Madrid, 1923. 

"Tres Ensayos para una Teoría -
Sexual" 

Biblioteca Nueva, 
Tomo II, pág. 1216-1229, 
Madrid, 1905, 

"El Niño de Uno a Cinco Años" 
Biblioteca de Psicología Evolu
tiva. 
Ed. Paidos, 
Buenos Aires, 1973. 

"Relation Between Kindergartens 
. and Nursery Schools" 
Childhood Education, 
7, 352-355, 1931. 

"Ensayos sobre la Psicología -
del Yo" 

F.C.E., 
México, 1969. 

"Emotional Dependence and Inde-
pendence Nursery School Play" 

Journal of Genetic Psichology, 
Núm 8~., pág. 37-58, 1955. 

"A Comparative Study of a Nurse
ry School Vs a Non-Nursery -
School Group". 

Chicago, University of Chicago -
Press. 
III-52, 1931, 



LEBOVICI S. 

LOPEZ H. I. 

HAHLER S. M. 

MAHLER S. H. 

· HALLAY H. 

He GUIGAN F. V. 

HARTIN E. W. 

HARTINEZ p, D. 

"El Conocimiento del Nifio a Tr~ 
vés del Psicoanálisis" 

Fondo de Cultura Econ6mica, 
México, 197 3. 

"Teoría General del Desarrollo-
Psicol6gico del Nifio" 

Monografías de la Asociaci6n Me 
xicana de Psiquiatría Infantil-! 
Impresiones Modernas 
p!g. 11-31¡ 
México, 1976. 

"El Nacimiento Psicol6gico del
Infante Simbiosis e Individua
ci6n" 

Ediciones Marymar, 
México, 1977 

"Simboisis Hurr.ana: Las Vicisi
tudes de la Individuaci6n" 

Ed. Joaquín Mortiz, 
México, 1972. 

"Growth in Social Behavior and 
Mental Activity after Six 
Months in Nursery School" 

Child Development, 
6, 303-309, 1935. 

"Psicología Experimental" 
Ed, Trillas, 
México, 1971¡, 

"Singularity and Stability of 
Profiles of Social Behavior" 

Readings in Child Behavior and -
Development, 

pp 1¡1¡5_1¡1¡0, Harcourt 
Brace, New York, 1961¡, 

"Las Guarderías Infantiles, Ins
tituciones Revolucionarias, So 
cioculturales y Promotoras de~ 
la salud" 

Salud Pub. 22:622-655 
México, 1980, 



NAJERA H. 

PARTEN M. B. 

PARTEN M. B. 

PIAGET J, 

RALPH B. J. et A. L. 

RODRIGUEZ A. L. 

RUTTER M. 

134 

"Day Care Centres: Red Light, 
Green Light·or Amber Light" 

Int. Psychoanal Rev., 
1, 12, 1971¡. 

"Leadership Among Preschool --
Children" 

Journal of Abnormal and Social 
Psychology 
27, 430-1¡1¡, 1932-1933. 

"Social Participation Among Pr.!!, 
-School Children" 

Journal of Abnormal and Social 
Psichology, 

27, 21¡3-269, 1932-1933. 

"Seis Estudios de Psicolog!a" 
Ed. Seix Barral, 
Barcelona, 1971¡. 

"The Influence of Mursery School 
Social" 

Development Interactions 
Ar:t. J. Orthopsychiat, 
38; 11¡1¡-152, 1968. 

"Programa de Educaci6n Preesco
lar" 

Direcci6n General de Educaci6n 
Materno-Infantil 

SEP 
M~xico, 1977, 

"Social Elnotional Consequences -
of Day Care f or Preschool Chil
dren" 

Am. J. Orthopsychiat, 
51 (1); l¡-28, 1981. 



SPITZ R. 

SPITZ R, 

SALLES M. 

SWIFT J. 

· VAN ALSTYNE D. 

YILLALPANDO M. T., 
RAMOS G, Y YELAZQUEZ 

WALSH M, E. 

WEISS B. H. 

"El Primer Afio de Vida" 
Fondo de Cultura Econ6mica 
México 1973 

135 

"Hospitalism Inquiry of Psychia 
try Conditions in Early Child= 
hood" 
Psychoanalitic Study of the Child, 
1, 53-74, 1945 

"El Primer Afio de Vida" 
Monograf!as de la Asociaci6n Me
sicana de Psiquiatría Infantil 
Desarrollo Infantil Normal 
Impresiones Modernas, 
p4g. 35-58 
Mbico, 1976 

"Effects os Early Group Experience, 
The Nursery School and Day Nursery" 

Review of Child Development Research, 
Russell Sage Foundation, 

Hoffman & Hoffman, 
PP• 249-288, 1964 

"A Follow up Study of the Behaivor 
of Nursery School Children" 

Child Development 
10;43-73, 1939 

"El Papel del Psic6logo en los Cen
tros de Desarrollo Infantil" 

Tesis 
México, 1978 

"The Relation of Nursery School Trai 
ning to the Development of Certain -
Personality Traits" 
Child Development, 
2; 72-73, 1931 

"The Influence of Nursery School 
Attendance upon Behaivor and Perso
nality of the Preeschool Children" 

J, Experimental Education, 
s, 180-190, 1936 (1) 

(1) W1nnetka Public School Nursery 
Emergy Nursery Schoo 1 s of Chi cago 



WHITE L. B. 

WHITE- L. B. 

WINNICOTT D. W. 

WRIGHT M. C. 

Responsable del Programa 
MTRA. LOURDES O. RODRIGUEZ 

ANDION 
Asesores 
MTRA. LUISA GUERRERO CESAR 
DR. DARIO URDAPILLETA BUENO 
I'.DUARDO CHAVEZ SILVA 

136 

"An Analisis of Excellent Early 
Education" 

Practices: Preliminary Report 
Interchange Review, 
2; 71-88, 1972. 

"Critical Influences in the Or! 
gins of Competence" 

Merril-Palmer Quart Behavior -
and Development 

21; 243-266, 1975. 

"Transitional Objects and Tran
sitional Phenomena, Collected 
Papers" 

London, Tavistock, 1958, 

"Changes in the Social Competen
ce of Canadian Children" 

Preschool and Day Hursery Chil-
dren of Low and High Socioecono 
mic Status Interchange -

6; 17-24, 1975. 

Programa Pedag6gico Experimental 
Para Lactantes (0 a 18 meses) 
Para Maternal (de 19 a 48 meses) 
Para Preescolares (de 3 a 6 afies) 

Consejo Directivo del Cole- Enciclopedia de México 
gio Nacional Tomo V 

México, 197 7, 
Presidente 
LIC. AGUSTIN YANEZ 


	Portada
	Índice
	Resumen Preliminar
	Introducción
	Planteamiento del Problema
	Capítulo I. Socialización
	Capítulo II. Ámbito y Desarrollo del Estudio
	Capítulo III. Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Apéndice
	Bibliografía



