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IHTRODUCCION 

A partir de la segunda Guerra Mundial se han venido presentado 

serie de transformaciones tecnol6gicae, políticas, económicas 

sociales y culturalee en diferentes paises. En el ~aso particular de 

nuestro pala, el rápido crecimiento demográfico, el deoeo de 

superación personal y profesional y la constante búsqueda de mayores 

y mejores condiciones da vida conllevan a la familia mexicana hacia 

estructuras familiares más pequeñas, en decir, a li?. integración de 

familias con respecto a un número menor de miembros, tal es el caso 

de las familias que tienen solamente un hijo. 

Evidentemente, estos hijog únicos carecen de las aportaciones 

propias de lae relaciones entre hermanos, sin embargo, 

desarrollan, viven y experimentan situaciones y necesidades por 

dem.is "similares .. a las de otros niños de su misma edad provenientes 

de familias más numerosas. Similares debido a que el deuarrollo y 

caracteristicas de cada sujeto se determinan no sólo por las 

disposiciones innatas dEi éste, liiino tambión por lno aportaciooee 

reeultanteo de las relaciones nfectivae, físicas, ambientales, 

familiares, sociales y culturales propias de su entorno. Esto es, 

que el niño se influye por las interacciones que establece con las 

diferentes agencias \familia, escuela, niedios masivos de 

comunicación) agentes socializadorea (padres, hermanos, 



compai\eros, maestros, televisión, radio, etc.) con quienes tiene 

contacto. 

La familia es una agencia socializadora regida por una serie 

de normas y reglas propias de un grupo social, en la que interactúan 

los padree y hermanos del nii\o como modelos, representantes y 

conductoras de patrones sociales aceptados por esta estructura 

social. 

Por su parce la escuela es una agencia construida por la misma 

sociedad con fines meramente sociales en donde intervienen los 

docentes como conductoreo de estos fines y loe compai\eros como 

modelos en igualdad do condiciones y con loe cuales el nii\o comparte 

un mismo mundo social infantil. 

Loe medios masivos de comunicación como lo son la televisión 

y la radio, 4ctualmente tienen mayor potencial para modificar la 

conducta, poro requieren del apoyo de otros agentes socializadores 

cuy3 interacción sea directa para que esta modificación esté 

dirigida hacia conductas prooocialee, 

Las agenc:iae y agentes mencionados con anterioridad, tienen la 

capacidad do gancrar efectos tanto positivos como negativos en el 

desarrollo integral del ni.no, sin embargo, para efectos de este 

trabajo ee retoma la función del docente como agente socializador 

del alumno hijo único ya que es evidente que éete presenta un 

desequilibrio la estructura de relaciones sociales 

correspondientes a su desarrollo, eti decir, no establece contacto 



con los hermanos dentro del núcleo familiar, y llegando en alguno 

ser un alumno dependiente, altamente atendido, con rasgoa 

narcisistas y con cierta dificultad de aceptación y por lo tanto de 

integración hacia los compañeros. Es entonces, donde la 

responsabilidad del docente aumenta conaiderablemente, pues no sólo 

representa un modelo social, sino que además debe de conocer al 

alumno y conducirlo hacia la favorable integración con sus iguales. 

Dado lo anterior, es que nace el interés por identificar si el 

docente de nivel primaria reconoce la importancia de eu función como 

agente determinante en ol proceso de socialización del alumno hijo 

único dentro del grupo a su cargo. 

Para abordar toda la problem!tica mencionada fue necesario 

conformar este trabajo en aeie capi.tulos. Los cinco primeros 

corresponden a la revisión bibliogrlfica y fundamentación necesaria 

para la reali:r.aci6n del capitulo oeis sobre metodología e 

investigación. 

El capitulo uno parte de establecer brevemente los cambios 

tanto fieicos, psicológicos, cognositivos y sociales que enfrenta el 

niño en edad QHColar (G a lZ il/ion da edad) con la finalidad de 

concebir a éste como un eer biopsicosocial.. 

En el capitulo dos se hace una descripci6n del proceso de 

socializaci6n del niño en edad eecolar dentro del cual se incluye ou 

definición, asi como la descripción aocial que diferentes corrientes 

te6ricae hacen en rel.ici6n a las situaciones, crisio, etapas por las 
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que atraviesa el escolar. Se retoma esta unidad dado a que se espera 

sirva al docente como marco te6r ico de referencia para comprender 

el complejo proceeo de socialización de eue alumnos. 

El capi~ulo tres versa sobre las diferentes agencias y agentes 

qua intervienen directa e indirectamente en el tloearrollo del 

infante, la definici6n y aportaciones de tipo social que resultan de 

las relaciones con éstos, lo continLtidad y secuencia de una relación 

a otra. 

En el capitulo cuatro se retoma al docente agente 

eociali2~ador determinante en el desarrollo del niño. Esta unidad 

hace referencia a la definición de docencia, a los antecedentes que 

delineaban el desempeño de eu función, así. como la conceptuali:z.aci6n 

y delegación de responsabilidades que hoy e1'1 di.a lo facultan para 

guiar al alumno en su desarrollo integral en los diferentes ámbitos 

dando se deser:.vuelva eeqún lo UeGcrl.ben Jos nuevos perfiles de 

deeetnpeño docente propuestos [.>')r la !'!odernizaci6n Educativa. 

El capitulo cinco relativc al hijo único, inicia abordando las 

principales causas y las diferentes caractez: lsticas que éstas 

conl.lev;in. Oaacribo también de manera breve la vinculación existente 

entre loe hijo~ úni.cos y lea diferentes agentes soc iali:z:adores con 

qt.lienes tiene contacto. 

El capitulo seis, señala la metodologia utilizada para la 

realización del estudio de tipo descriptivo hecho a loa docentes de 

primaria en rotación a los alumnos hijos ünicoa en su grupo, lo cual 



nos llevo a determinar que los docentes desconocen la pre sene ia de 

este tipo de alumnos entre eu grupo, Asi como el que la mayoria de 

loe hijoe únicos requieren de apoyos espocl.ficos para su 

sociall.:tac i6n. 

Para finalizar se elaboró un apartado de conclusiones en el 

cual retomaron loe resultadoo obtenidos dentro de la 

investigación para obtener a manera de sugerencia algunas 

alternativao de apoyo para los docentes que interactúen con alumnos 

hijos únicos. 

Esperamos qua el presente trabajo do investigación represente 

un elomento de apoyo significativo para aquellas personas que de una 

u otra forma tengan relación con hijos únicos, aAí. como también 

constituya una base para futuras investigacionea al respecto. 
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CAPITULO I i BREVE PANORAMA DEL DESAROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EN 

EDAD ESCOLAR. 

A primera vista, hablar sobre el desarrollo fí.sico o 

psicológico pareceria estar fuera de contexto en un trabajo sobre 

desarrollo social, Sin embargo, el ser humano en cualquiera de gua 

edades constltuye un ser bio-peico-social, en el cual todos 

aspectos del desarrollo están relacionados entre si. Ea decir, que 

el desarrollo del niño debe veroe da una manera integral, tanto 

cognositiva, fioica, psicológica y socialmente. 

Loe atributos fieicos del niño suelen influir en el desarrollo 

peicol6gico o intelectual tanto directa como indirectamente y éste 

a su vez en eu desarrollo social. "A loe seis años de edad, el 

desarrollo fieico de Sara le permite adquirir muchas habilidades 

motoras, entre ellas la de montar la bicicleta, pero aún no sabe 

nadar, ni patinar, dos de aue metas para el verano. Piensa que esaa 

habilidades no sólo son divertidas eino que el dominarlas le ayudar! 

a jugar con sus amigas. Aei pues, Sara se sentirá orgullosa de los 

resultados y maracGrá ul elogió de loe adultos y los d~má.a niños. De 

esta manera su desarrollo flaico influirá en la conciencia de 

propia identidad y en su autovaloraci6n y áeto a su vez, le dará 

seguridad para su integración y social1.zaci6n (l). 

El desarrollo Heleo de los niños en edad escolar, es muy 

distinto al que se preoenta en edad preescolar. Ahora sen mucho mAs 



altos y delgados, la mayoría lJOn bastante flacos, aunque en general, 

las niñas conservan más tejido adiposo. Existe muy poca diferencia 

de peso y estatura entre loa nii\oe y las niñas, aunque por lo comün 

loe niñeo son ligeramente más pesados y más altos. Sin embargo, el 

crecimiento repentino puberal so produce en las niñas antes que en 

loe niños y entonces tienden a oer más altas (ver tabla 1.1). 

Aei mismo, a esta edad loe niños tienen una visión mucho más 

aguda y precisa que en edades anter lores debido a que sus sistemas 

or9ánicos son más maduros. "Los niños menoreo de seis afies tienden 

a ser pr6sbitee, pueoto que eus ojos no han madurado totalmente y 

son diferentes en su forma a loe de loe adultos. Hacia los seis 

ai\oe su coordinaci6n binocular eetA bien desarrollada, lo cual les 

permite un mejor enfoque visual. El desarrollo cerebral está 

relativamente completo" (2). 

l) SARAFIHO B. Armstrong. "Desarrollo del nJño y del atfolepccnto•. 

Bd. Trillas, lf{JJdco 1986, pag .. 167. 

2) FISHBBIN lf.D. Jforris. •snciclooedia Familiar do la salud". Bd. 

st:uttman Inc. a.s.A., 1989, pag. 842. 
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TA B X. A l • 

ESTATURA (cm.) 

NIÑOS NIÑAS 

115 115 

122.s 122. s 

121.5 125 

132.S 132.S 

131.S 131.S 

142.S 145 

141. s 150 

10 

1 • 

PESO (Lb.) 

NIÑOS NIÑAS 

4B 47 

53 52 

61 57 

66 63 

73 70 

Bl B7 

91 95 

P't1EN'l'Ei Adaptado de J .L. Raub, "Beigbta, Weighta and obesity 

in urbau 1cbool children" Cbild Davelopmont 38, 515-530. Tba aociety 

for raaearcb in child devalopment INC. 

Ligado al desarrollo fieico ee encuentran las habi.lidadee 

motoras puesto que correr, saltar y lanzar son elementos comunes de 

muchos juegos infantiles. Eepenechada (1980), afirma que la 

habilidad está estrechamente relacionada con el tamaño y la 

estatura. El efecto de maduración mot.ora puede observarse, a medida 

que avan.:a la edad, en el progreso del equilibrio y de la 

coordinación, las cuales tienen escasa relación con h. fuerz:a. 

Aunque loe niños se dessmpeñan algo mejor que las nin.as 
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todas las habilidades, su superioridad es m1.1y leve hasta la 

pubertad, época en la que revelan un notorio incremento mientras 

declinan o se eutabilizan. 

La maduración juega un papel determinante on el desarrollo de 

las habilidades motoras, pero la cultura influye en su mantenimiento 

(Suanne sz.ase, 1989). Es decir, esta es la edad en la cual la 

cultura empieza significativamente a tipificarlos por roles 

sexuales. 

Por otro lado aunque independiente, el desarrollo 

intelectual en niños en edad escolar se da con una cantidad de 

cambios cualitativoo en su forma de penear. Tal es el caso de las 

operaciones concretas del tercer estadio de Jean Piaget. 

El uso de las operaciones empieza a aparecer por primera vez. 

entr':l loe cinl~O y siete años para la mayoria de loe nii\oe y una vez 

que ~ato ocurre, habrán entrado en el periodo de las operaciones 

concretas. Este periodo continua hasta que los niños tienen once o 

trece años, por lo tanto, la generalidad de loa r.iñoe en edad 

escolar ee encuentran en este periodo de desarrollo intelectual. Con 

la aparición y desarrollo de las operaciones concretas, loe 

infantes, por primera vez son capaces de reali;:ar ciertos 

razonamientos. 

Al principio de este estadio, loe niños ponen en práctica el 

razc:inamiento concreto solamente al tratarse de problemas 

específicos. Según va avanzando el período ut:ilizan nuevas 
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operaciones en problemas más diferentes entre ei, a diferencia del 

tipo de razonamiento, representaciones y aimboloe mentales que loo 

nii\oo preoperacionales utilizan. Sin embargo, el pensamiento tipico 

que los niños en edad escolar llevan a cabo es todavia limitado. 

Pueden razonar con baetante 16gica cuando trabajan r.on materialea 

concretos o inmediatamente presentes, pero todavia con una enorme 

dificultad cuando se les pide que apliquen estas aptitudes a 

eituaciones hipotéticas o a problemas en loe que se presentan 

elementos que no eetdn concretamente presentes y familiari.:ados. 

Resuelven con bastante facilidad problemas que implican relaciones 

entre pares de objetos, pero todavia no coordinan las operaciones lo 

suficientemente bien como para resolver problemaa de muchas 

relaciones ( 3). También tienen dificultad con problemas que 

presentan proposiciones verbales o de· tipo formal como 

elementos representados por Y. •s y 'i 'e, y no bajo la forma de 

manzanas, caramelos, helados o materiales concretoo y familiares a 

su repertor lo, 

Para hablar del desarrollo social, como un elemento más del 

desarrollo integrdl del niño, se destina el eiguitmte capitulo, en 

el cual se lnt~nta dar una visión mAs amplia sobre los cambios y 

factores que intervienen en éste a fin de fundamentar el pr6sente 

J) PIAGST J. •s1 Jucio y al Ra.ronamionto en el Hiño .. , Ed. Guadalupe. 

Buenos Al.res, 1990, pag. 324. 
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trabajo. 

La personalidad, el desarrollo moral y lae interacciones 

sociales constituyen cambios de suma importancia en esta época, 

ya que a pesar da no ser tan evidentes o llamativos como los qua se 

presentan en la adolescencia, eetoe ca.mblon se act:!ntllan por el hecho 

da que loe nii'ioa que in9ree11n a la escuela tienen que acJ.aptaree a un 

nuevo conjunto de situaciones y expectativas que por lo general 

afectan su desarrollo, además de que por prireera vez empiez.an a ser 

capaces d& aprender y de ser reeponeablee en una gran variedad de 

dimensione.e (Rogoff# Fox, Pirrotta, While, 19851, 

Son muchas lae cooas q-Je suceden entre el memento en el que 

inicia la edad escolar y el tiempo de la adolescencia. Se dan 

cambios muy notables en la capacidad de aslmilación, aeociaci6n, 

pensamiento, memoria y de aprendiz&je en general, en lao aptitudes 

motoras y en eu coordinación~ un lü.o act itudeo sociales que se 

manlfieotan en la interacción con loa dernS.e, en la capacidad para 

mantener un conocimiento de si mismo y del mundo social. Se empiezan 

a formular los principios sobre actitudes y valorea, se dan los 

primeros pasos haci.J. la indopandencia con re!lpecto a la familia~ ne 

ecnpiez.an a eatablliz.ar loe patronea de personalidad y sobre t.odo se 

establecen las relaciones de amistad. 

Al llegar al final de loe años da la esc:uela elemental ya 

tiene idea de lo que el niño serfs al llegar a los umbra.les de la 

edad adulta y loa cambioa que se verifiquen en la adol.escencia 
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dependerán en gran parte de la personalidad que se haya fol':'jado el 

niño- durante loe ai'íoe escolaras, debido principalmente a la 

importancia qua tienen estos múltiples cambios en el esquema global 

del crecimiento del niño. 
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CONCLUSIONES 

* El hombre como eepecie es un ser bio-psico-social donde el 

desarrollo de cada una de las áreas que lo integran influyen entre 

aí1 por lo tanto se habla de un desarrollo integral que depende del 

proceso de maduración en donde ee capacita al individuo para las 

habilidades y expectativas nuevas correspondientes a las siguientes 

etapas de crecimiento. 

• Durante los añoa preescolares el niño desarrolla ciertas 

habilidades motoras que posteriormente le permiten deeaz.-rollar su 

escritura, su participación en juegos, actividades deportivas, etc. 3 

ABÍ mismo el desarrollo de un nuevr) pensamiento tanto cognoeitivo 

como moral que le permite adquirir loe nuevos conocimientos, normas 

y valores correspondientes al estadio de lne operaciones concretas 

propio de la edad escolar. 

Lae operaciones concretas junto con respectivo 

ra:i:onamiento permiten al niño resolver situaciones m&e avanzadas, 

sin embargo, necesitando de la presencia de rr.ateria.leG, ejemplo;:; y 

problemas especI.f ices, 

• El desarrollo social del niño en edad escolar presenta 

cambios notorios en ou conducta prosocial, se da el intercambio de 

ideas e intereses, el desprendimiento parcial de lcr. familia, la 

autoridad y la atención compartida, los compafleros, la amist:ad, la 

aceptación de otros y para eI. mismo, E.!tc. Estos 
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cambios sociales se presentan a lo lnrgo de un proceso llamado 

socializ.aci6n en el que intervienen diversos factoi.·ee a tratar en 

capltulos posteriores. 



CAPITULO Il 

BASES T!IORICAS SOBRB. LA BOCIALIZACION DEL NIÑO 

2H EDAD ESCOLAR 

17 
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CAPITULO II l BASES TE:ORICAS SOBRE LA SOCIA.LIZACION DC. NIÑO EN EDAD 

ESCOLAR. 

2 .1 CONCEPTO DE SOCIALIZAClON1 

Las definiciones del concepto de socialización varian, algunos 

autores destacan las maneras de pensar, eer.tir y actuar (Durkeirn), 

otros las normas y valoree (Kohlberg), la identificación y manejo de 

roles {Freud) o el aprendizaje do conductas humanas a través del 

reforzamiento, la imitación y la observación (Bandura). Sin embargo 

a peoar de las diferentes teoriao y corrientes, la socialización 

parte de un proceso cuyos fines buscan establecer conductas aocialee 

para que el sujeto logre adaptarse e incorporarse de manera adecuada 

a su cultura.• 

considerando la variable cultura se concibe a la soGialh:ación 

como el proceso por ol cual se guia a loe niños hacia conductas, 

valores, metae y motivos que eu cultura coneidera apropiados. 

Así mismo, la GOcializ.aclón es un "proceso que transforma al 

individuo biol6gico en individuo socia.! por medio de la ' 

* CUc.TURA: Conjunto de conocimientos tvaloran, cnnductaD, normas. 

ideoloaias J adquiridos que ocrmiton la integración a un coniunto de 

estructuras sociales fFl111Jilia, 8scuola.. Clubos. Gruoon Reliqioson, 
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transmisión y el aprendizaje de la cultura de eu sociedad" (1) • 

.. Proceso por el cual el niño aprende a conducirse de maneras acordes 

al sistema general de valoras de su cultura"(2). 

Por su lado el Diccionario de Educación Eopecial ( 1989) 

afirma, que la eocializaci6n "es un proceso que como lnetrumento y 

secuencia, el sujeto va adquiriendo loe patrones conductualeo que le 

permiten acceder e integrarse en la sociedad en la que desarrolla au 

vida". - Instrumento porque la sociali:z:aci6n proporciona las 

herramientas necesarias para alcanzar los fines determinados. 

Ejemplo: L:i eocialización en la familia da las pautas suficientes 

para el ingreso a la escuela y la socialización en esta agerncia, 

prepara para la siguiente etapa. - Secuencia, dado que la 

aocializaci6n como proceao ae refiere a una serie de faeee que 

conllevan a la evolución del sujeto. 

1\et mismo, la socializ.aci6n desde la perspectiva cientifica oe 

basa principalmente en cuatro ciencias que independientes en su 

enfoque y dirección, se relacionan ya que su objeto de estudio es el 

ser humar.o, en cualquiera de sus aspectos. Eataa ci~ncias eont 

l J Diccionario de las Ciencias de la Educación, Ed, Diagonal 

Sant:illana. Vol. II, pag. 1307. 

2) FLOYD L. •Psicoloqia y yida'". Ed. Trillas. lfexico, 1989, pag. 

245. 
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- La ANTROPOLOGIA que oo preocupa especialmente por el contenido 

de la eocializac16n, especiflcamente la Antropologla Social que 

estudia sistemática y comparativamente las variantes de los grupoR 

humanos, considerando tanto aue caracteres fisicos como culturales. 

- La PSICOLOGIA dedicada a dimenoionar y deocifrar los procesos, 

estructuras y funciones involucradas en la adquisición, integración 

e interiorización. Las Peicologia Social por su parte eo encarga del 

estudio cient!fico de la conducta y la experiencia del individuo en 

relación con loe eetimuloe sociales reales e lmaginarioo. Insiste en 

el estudio del comportamiento individual en situaciones sociales o 

sea, la Peicologta social es la ciencia qua eatudia principalmente 

aquellas conductas por las que el individuo intaracciona, 

relaciona con otros y partlcipa en una sociedad estructurada y 

las distintas formaciones sociales que la integran: grupos, 

organizacionee 1 familias, masas, etc. 

- Por su parte la SOCIOLOGIA inscrita en la diferenciación funcional 

de las instituciones (escuelas, familias, organizaciones, E!tc.) y 

los agentes socializadores (padres, amigos, maestros, hermanos, 

etc.). Bien, la sociología basa su estudio en la interacción e 

influencia que se dan en las relaciones hl.lmanas. 

- La PEDAGOGIA dedicada E!speclficamente a incrementar la eficiencia 

y eficacia del proceso de socialización. Eficacia en cuanto al 

conocimiento de las acciones que producen un determinado efecto, 

este caso la sccializaci6n del nii\o. La eficiencia vista en relación 
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a la capacidad de producir el máximo de loe resultados con el minimo 

esfuerzo. 

Dado a lo anterior, la socialización no se da por si sola, 

juega un papel de importanci.:i significativa el maestro, siendo éste 

quien se encarga de que la oocialización del nii'ic. sea tanto eficaz. 

como eficiente. Se destina el capitulo IV para ahondar en la función 

que desempeña el docente dentro del proceso de socializ.aci6n. 

La oocializ.ación es un proceso que se inicia geneticamente 

deode el nacimiento, a partir del cual se somete al naonato a un 

proceso de inmersión social, conformado por todos los agentes y 

agencias socializadoras que integran su cultura. El entorno donde se 

desenvuelve el niño corresponde tanto el aspecto social como 

cultural. Ejemplo: Una familia ea una unidad aocial, pero lae 

relaciones interpereon3lee dentro de la misma, las normas de 

educación de los niños, la diatribuci6n de reaponsabilidadee, la 

naturaleza y el limite de integración de la familia, son fenómenos 

culturales. 

Tan importantes son los aspectos biológicos heredl.tarios como 

los factores sociales de la personall.dad (carticter y temperamento), 

La dif<!rencia do p~rsonalidad e individualidad lo dan no sólo la 

suma total de disposiciones innatas y adquiridas, sino la diferente 

integración y organ1zaci6n en cada individuo. El hecho que 

observen diferencias de la personalidad en niños pequeños, 

significa necesariamente que esas caracterlsticaEI persistan durante 
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toda la vida. 

La posibilidad de alterar las caracterinticae de la 

personalidad por medio de un cambio en las circunstancias 

acompai"i.antee, ha sido demostrada a través de estudios realizados con 

niños a los que ne les proporcionó información adicional sobre una 

tarea y la oportunidad de emplear nuevos materiales. Demostrándose 

que la variable más importante era la confianza en si mismo, la 

adqJisici6n d~ nuevas informaciones y la capacidad en consecuencia 

de tomar la iniciativa en situaciones sociales, alteró la 

personalidad de &atoa pequeños. Los resultados mostraron que las 

caracteristicas de la personalidad pueden quedar influidas por la 

experiencia y es muy probable que el cambio sea permanente si la 

experiencia continua en la misma direcci6n (Siebert E., 1990). 

Re6umiendo todo lo anterior, ue define a la "eocializaci6n" 

un proceso que a trav6s de sus diversos agentes y agencias, 

proporciona al nií"io loe elementoe necesarios para integrarse a la 

sociedad a la que pertenece. cada sociedad se encuentra conformada 

por una serie de sistemas entablecidos como los valores, lao normas 

conductualee, la religión, ol vcotido, la alimentación, el idioma, 

etc. que conforman la cultura. 

Para efectos de este trabajo se concibe a la SOCIALIZJ\CION 

la adquisición de todos los sistemas de respeto, aceptación, 

comprensión, amistad, lealtad, etc. de tal forma que le permita al 

individuo interactuar como miembro act.ivo de la sociedad. 
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2.2. PRINCIPALES TEORÍAS DEL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO ENTRE SEIS 

DOCE AÑOS DE EUAD. 

Dada la importancia del desarrollo social del nií"io en edad 

escolar, se han escrito una serie de teoria6 que tratan de explicar 

dicho desarrollo, para lo cual se presentan las más relevantes que 

nos lleven a clarificar e:.ite complejo proceso. 

2.2.1 Teoria del De11arrollo Moral1 

Creada por Kohlberg en 1964, en donde realizó estudios acerca 

del desarrollo y razonamiento moral de loe niños en difei:.entas 

edades. Este plantea una clasiflcaci6n de tres niveles (ver tabla 

2.1). Tales estudios demuestran que el nivel de ::-azonamlento moral .. 

de loe ninoa depende de su edad y su nivel de madurez, influenciados 

de manera indirecta por loe juicios morales de otros. Ee decir, que 

loe nii\os llegan a la formulación do! juicios morales de una manera 

independi~nte, más que por la interacción de las mi.amas normas 

morales de eu grupo social, 

* El RJl.ZDHAlfIENTO JfORAL es un pcocaso formal mental por el que se 

pasa de hechoa, proposiciones, juicios o verdades morales ya 

conocidos a otros distintos do ellas, pero coherentes con los 

primorea. 



Juicios t:osados en ~ 
externos 

Juicias tnsndos en lo que 
"se debe hocer", 5C.'gÚrl lo prcs
crire el c:rosrntinúento s:.cial. 

Juicios OOs3dos en principioo 
que se aceptan p:lr sl misros. 

TABLA 2.1 
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RAZONAMIENTO MORAL 

EfAPA 1: Orientación de ota.lienc.:ia y castigo. 
t.m deOO, mcer lo que los darós le dicen y evitar cua.l
qu:ier problrnn. Rcs¡x::nsabilidad objetiva. 

EfAPA 2: Orirntaci6n cgoística inga-un. 
Uno debe SJtisfacer stL<; propias neccsic!OOes. Si cae bien 
es b.Jcoo. Si ro cae bien, no sirve. Ro::.iprocidad del ti- 1 

po ''Yo te presto mi 11urieca si tú rre presta<; la tuya". · 

EfAPA 3: Orirntaci6n del nifio Weno. 
lo que se dctc hxcr gusta y ayuda a lo Llrnús. G..infonni
dad c.oo las irrógcncs estereotiµidas de ca'.ducta. Juicio 
¡;or las intcn:iuocs. 

ETAPA 4: Orientoc.i6n de rruntcnimirnto de la autoridad y 
del orden s:x.ial • 
M.mtcnlBttirnto del derech:l y del ordrn, el res~to p:>r la · 
autorichd y runplir con el pnbpio dcOCr, 9Xl lc.s criterius 
de lo que es correcto hacer. 

CTAf'A ~: Oriwt&:1Gi1 UJ11W<1• .. LUdl-h.y,albld, 
lo que se dctc luc.er dcpaide <le los principios corwenidoo 
¡nr tcxfos, cm resrcto p::ir el rel:J.thixn <le \'afores p.tr
SXialcs y ¡ur los deredns y birncstar de los drnú.s. 

EI'APA....§.!. OrientociOO de coocicncia o de principios. t 
lo que se dele hocer dcpenle de los priocipios generales J 

de conciencia que se cntienJcn p::ir sí misros y que ~r SJ : 
propia natumlem !6gica sa1 universtles. 1 

FUENTE: Adaptado de Kohlberg 1968. 
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El niño en edad encolar presenta de.is de niveles desarrollo 

moral: el primer ni-.•el y el de mayor duración se refiere al 

convencional, este desarrollo consiste en el aprendizaje en base a 

consecuencias externas, es dBcir, lo que se debe hacer para evitar 

una sanción o bien lo que es agradable hacer resulta aceptado y por 

lo tanto bueno. La socialización del niño al igual que eu desarrollo 

moral en este periodo es de tipo egocéntrico, sin embargo con las 

constantes interacciones con otras personas el niño logra alrededor 

de los 10 - 11 alias pasar al siguiente nival de desarrollo moral, al 

nivel convencional, lo quEI eignifica que suG accionee van dirigidas 

a sus intereses pero con el constante consentimiento y aprobación 

del grupo al que pertenece. 

Se le llama desarrollo moral a la interiorización de valores 

y normas definidos por la cultura; Este desarrollo en estadios 

definidos caracterizados por reglas y principios morales dan 

estructuras que el niño construye activamente a través de 

experiencias de interacción social. 

El desarrollo moral ea obviamente un procano muy complejo 

el que intervienen diversos aspectoe como la asunción de papeles 

sociales que Pobert Shelman describe y relaciona con loe estadios 

aportados por Jean Piaget y con loe del razonamiento moral de 

Kohlberg (ver tabla 2. 2. ) • 

Para Kohlberg los estadios están relacionados con la edad y 

siguen una aecuencia invariante y son universales (la secuencia no 



Tiíi}lflfil(MS 
(A.'bi) 

3 - 5/6 

5 - 7/8 

8-10 

10 - 12 

ESfAD!O 
aum::ITI\ll 

TABLA 2.2 
26 

ffi!MllAL · 1n c-gocéntrioo de ¡npcles 
' ¡Aledc anticip:ir lo que otros 
icnmn. 

~= . -.. --t--~.\SiÑCrcN !JE p,\f'El15 = . 1 

Proo~rac.iooal~ Ortcntac.i.00 castigo/ t~6n so::ial-infornntivo de 
cmcretas tunpraMs obediarin !~Jcles. 

~
tienie que otra pers:;ina ruede 1 

tener fornns de IX'..31Sar distintas ! 

la propia. 1 
{UE'de distinguir entre accimcs 

cidrntalel e intcrciooales y 
· tiffie ~ habilidad !"ID di.s
tinguic introc.icoes b.c'l8.5 y \ 
i!Ulas. 
Tiale dificultades p:ira deducir 
si las acdoocs de otro s:xl in- ! 
teucicnalcs o ac.cidrotalcs, cuan 
do la coo.._~u1er1Clll es ~tiva:-: 

fb:krusro In.st:ruta1tnl Asunción autorreflexiva de rxi~ , 
les. 
Ti.ene caKX::.imi.cnto recíproco: O
tros ¡ucdm ver las COSlS en for 
rrn distinta. -
Otrus 1U-..U~1 lk·º-.;.¿ acerca de 
sus intariones, smtimirntos y 
(A.~Cfl~. 

Chentoc.ién de la AsunciOO nutua de p:ipcles. 
de oro Cnnpren:le que doo ¡:crscrias ~ 

den tetn" en cuenta sinultánea
irente el p.mto de •wista de la 
otra; Puale tbrsc cuenta de es
t.a!:> &.:ti ~rsr.o:tivns da:rlc la 
perspectiva de una tercera per
rona. 

12 - 15t 

1 

Opcradwes Fornnles ~bralidOO Coo.venc.icml 
Canicnros de principios 
rroralcs outroceptados 

Asunc:iOO 9JC.ü:l y crovencional 
Se p:ipelcs. &- da C\Ulta de que 
rOCOOOCL'r las ciiformtcs ¡crs
pectivas de otro no g:irnnti.7.a 
el canpleto entendimiento. . _ J _____ -· ---- ·---

RJ!NIB, Adapta<lo de 9'lntz 1975, 9iclnnn 1973, Kcltlocrg 19"8 y Pia,;et IWJ. 
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se ve afectada por las condiciones sociales o culturales, éstas sólo 

influyen en la velocidad con que se pasa de un estadio a otro). 

2.2.2 Teoría del Desarrollo Psiconocialr 

Dentro dnl marco poicosocial podemos derivar una serle de 

etapas por donde atraviesa el niño desde el seno materno hacia en 

entorno donde más adelante se desenvuelve. 

Se habla de ocho edades del hombre descritas por Erlk Erikson, 

en las cuales amplia el concopto fre'..ldiano del ego (conciencia-debo 

hacer), Erikson se interesó por la influencia que ejerce la sociedad 

en t.·l desarrollo de la personalidad, destacando tres premisas 

fundamentales: 

" La primera supone que el individuo tiene capacidad innata de 

relacionarse de manera coordinada ambiente típico y 

predecible. En f:legundo lugar, Hace mención a la relaci6n del 

individuo con las padres dentro del contexto familiar y con un medio 

social m&s amplio dentro del marco d.a la herancii::l cultural de la 

familia. Por último la tercera premisa señala que toda crisie 

pe!:'eonal ~· social dportan elementos que orientan al individuo hacia 

el crecimiento con un amplio sentido de triunfo" (3). 

Erikson creó ocho estadios que se desarrollan a lo largo de 

toda la vida del sujeto y donde sobrelleva un conflicto principal 

diferente en cada uno de loa estadios. 



1- confianza básica ve desconfianza 

2. - AUtonomia vs vergUenza y duda 

J.- Iniciativa ve culpa 

4.- Industria ve inferioridad 

S.- Identidad ve confusión de roles 

6.- Intimidad vs aielruniento 

7.- Generatividad vo estancamiento 

8.- Integridad del yo ve desesperación 

(12 a 18 meses) 

(18 a 3 años) 

{J ll 6 añoe) 

{6 a 12 años) 

(Adolescencia) 

(Juv.antud) 

(Hadure;r;) 

(Vejez) 
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Para !inen de este estudio se describirán del torcer al quinto 

estadio a fin de observar como se relaciona el logro y la 

terminación de una etapa con el inicio y desarrollo de la siguiente. 

Sin embargo, se enfatizará más en el estadio número cuatro 

(Industria va Inferioridad) ya que os tiste el que corresponde a los 

nii\oy de ed.ld escolar, 

IHICIAXIVA VS CULPAI 

El conflJ.cto básico en este momento ee produce entre la 

iniciativa, que los capacita para planear y ejecutar actividades 

y la culpa con respecto a lo que deeean hacer. En este estadio loe 

niños son enérgicos y se sienten ansiosos de emprender nuevas cosas, 

3) l!AIER H. '"Trus teoriu.s sobro ol deuarrollo del niño• Ed. 

Amorrortu. Buenoa Aíro.a. 1984.pag. 27. 
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trabajar en forma cooperativa. Cambian de una identificación 

ellos, en parte como resultado de la realidad edipica y la culpa, 

pero principalmente debido a una igualdad experimentada al hacer 

juntos (Erikson;l9SO), Este conflicto manifiesta una ruptura 

entre la parte de la personalidad que permanece como un nii\o y la 

parte que está deearrollandoee hacia una edad más consciente de sus 

actos y fuerzas. Aqui les niños regulan su personalidad de modo que 

lleguen a desarrollar un sentido de responsabilidad sin dejar de ser 

capaces do disfrutar la vida. Si un niño está en crisis, se exige 

mucho y se produce mucha culpa, ésta puede llegar a anular su 

personalidad o modificarla (Sellare; 1980). 

En el periodo de iniciativa vs culpa, los niños exploran nuevos 

territorios, aprenden nuevos juegos y establecen nuevas relaciones. 

En la edad preescolar se presentan las relaciones con los compañeros 

cuya amistad influye de manera continua pero no determinante como lo 

es en la niñe:r. media (Industria - inferioridad), donde loe 

compañeros o amigos adquieren gran importancia. 

INDUSTRIA VS iNP'!:RIORIDADi 

El periodo sei'ialado en el presente trabajo como edad escolar 

comprende el estadio cuatro de Eriltson en el cual se presenta una 

crisis provocada por la adquisición de un sentido de la industria 

contra uno de inferioridad. 

La crisis que se da en este esta.dio se manifiesta por una 
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búsqueda dinámica a fin de comprender y hallar un lugar entre loe 

individuos de su misma edad, por:-que en su carácter de niño no puede 

ocupar un sitio en igualdad de condiciones Entre loe adultos, por 

consiguiente dirige su energía hacia su grupo social (Vogen, Kagan, 

1904). 

Cuando un niño trata de destacarse an todas y cada una de laa 

cosa& que haca, ilG apoya en la permanenta asociación y cooperación 

de sus coetáneos, tiene necesidad de ellos sobre todo para medir 

fuerzas, es decir, descubrir que tan aceptado y capaz es para 

realizar lao actividarieo propias de su edad. 

El juego en eue aspectos sociales, le eirve como apoyo para 

experimentar con eltuacianea de la vida real. Por otro lado, sus 

pareo le son necesarios para que pueda desarrollar su autoeatima, ya 

que le sirven como patronea de éxito o fracaso. 

Para el niño sus padres aon repreaentantco do la sociedad poro 

ya empieza a compararlos con otros adultos. A!li se da cuenta de q1Je 

su futuro no está solamente dentro del sano familiar y buoca 

integrarse a una organización social mayor, la cual a su vez tratará 

de incorporarlo dentro de los diferentes roles sociales. De esta 

manera, el niño deja de depender exclusivamente de sus padres para 

depender en otras circunstancias de atrae instituciones socia.lee. 

Erikson, describa los ai\os de la escuela elemental, como la 

entrada del niño a ld vida. !.as relaciones uiño progenitor 

evolucionan hacia un nivel máA realista de dep1:>ndenciA en las áreas 
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en que ésta aún es necesaria o deeoahle, en otras áreas el niño 

tiende a relacionarse con ous padree y con otros adultos sobre 

base más igualitaria. Al llegar a esta edad, el niño 

progenitores como representantes de ta sociedad en la que debe 

actuar. 

El conflicto de induatria contra inferioridad difiere de loe 

anteriores debido a que es una et3.pa decisiva deade el punto de 

vista social, ya que a medida que el niño crece va dependiendo más 

del grupo de paree, el cual se manifiesta como el principal 

reforz:ador de su conducta social y para atraer la atención del grupo 

y ser aceptado en él, el niño aprende a ser cooperativo. 

contrario a la industria se da la inferioridad• que puede 

llegar a presentarse cuando el niño no logra aentirse aceptado tanto 

por el grupo de iguales como por el adulto participante en este 

periodo señalado entrt:1 lu!:i seis 'l leo c!oce añoA dR edad. Para Adler 

(1967), el sentimiento de inferioridad constituye una influencia 

decisiva en el proceso de formación de la personalidad. 

Durante loe años de la escuela primaria loe niños aprenden las 

destrezas de su cultura con el fln de prepararse para loo quehacerec 

dAl joven y del adulto. Eet:a es la edad en que llegan a aer 

• Bl sentimiento de intorioidad BfJ deriva do una valoración negat:iva 

de la propia persona, con concicnc.ta de carencia o insuficiencia en 

aspectoa fisicos, psíquicos, morales y/o sociales. 
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trabajadores y útlleo, ya que esto lee ayudar.A a crecer y formarse 

un autoconcepto positivo. son años crucialee para el desarrollo de 

la autoestima. Si un nifio se siente desubicado en comparación con 

AUB campaneros puede aislarse. 

En esta época se presenta un rápido crecimiento cognitivo 

debido principalmente a la lluvia de información que recibe y que a 

lo capacita para adquirir uuavos y más complejos 

conocimisntos. .~si mismo, el niño también es capaz. de emplear de 

manera sistemática procesos mentales como son: el desarrollo de la 

memoria a largo y corto plazo; coordinación ojo mano más especifica, 

coordinación motora gruesa y fina, comprensión lógica de conceptee 

sencillos, rasolución y asociación de problemas simples, etc. 

IDENTIDAD VS CONFUSION DE ROLES: 

El rápido crecimiento del cuerpo y la nueva maduración 

genital, hacen al adolescente interrogarse acerca de sus papo lea en 

la sociedad adulta. La tarea más importante del adolescente es 

descubrir ¿Quién soy?. 

Erlktiun considera que el primer riesgo de esto estadio es la 

confusión de identidad. Tal es el caso de "los adolescenteD qua ae

compromet.en con actividades peligrosas como las pandillas callejeras 

que vagan sin ningún sentido a fin de evitar la resolución de 

conflictos. Estos adolescente'l lleg~n a confundir o hasta deaconocer 

un papel determinado que lee permita desarrollarse productivamente 
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la sociedad ... (4). 

Durante la Moratoria Psicoooclal de Erlkson, el adolescente ee 

centra principalmente en la búsqueda de compromisos a loe cuales 

pueda ser leal (amor, amistad, bienestar social, etc). Dichos 

compromisos generalmente son tanto ideológicos como personalos y se 

extienden a todo aquello que al adolescente pueda considerar como 

válido con el fin de determinar su habilidad para resolver la crisis 

da este estadio, 

Loe ocho estadios o crisis de Erikson na se preeentan de manera 

aislada, ni tampoco el logro y la terminación de uno determina el 

inicio y éxito del siguiente, aunque ea evidente que an todos loe 

estadios se presentan interacciones tanto positivas como negativas, 

en dónde el balance de las interacciones de cada etapa influirán de 

manera decisiva en el balance do la siguiente, ejemplo: Un nii'io que 

durante su estancia en el jardín de nii'ios, se inclina por la 

interacción negativa dE::bidc a su conatallt.t:- aiel<'lfl'lient:o ya oca por !a 

escasez de reforzamiento de sus actos o por la ridiculización del 

niño por un adulto, aegurarnente se verá devaluada su imagen ante si 

mismo y los demás. Este mioma individuo al incorporarse a la escuela 

primar.la será sujeto de cambios, los cuales le exigirán enfrentar 

nuevos retos. Pero al existir un sentimiento de culpa ante su grupo 

4) liIT'l'AKER O. Jamea. '"Poicologia .. Ed. Interamericana. 

Edomruc., Nexíco, 1975. pag. 475. 
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de pares se creará o eetará propenso al surgimiento de un 

sentimiento negativo: la inferio1·idad, puea este niño duda y por lo 

tanto teme arriesgarse a probar nuevas habilidades. 

Con el ejemplo anterior se demuestra cómo el desarrollo de un 

estadio influye de manera determinante en el desempeño del siguiente 

estadio, asi mismo demuestra que el balance puede inclinarse 

positiva o negativamente en cualquiera de ellos. 

Los logros o fracasco de cada .:itapa, dependen en gran medida 

de las relaciones que se establezcan con los diversos agentes con 

Cl"B al niño, el joven o el adulto tenga contacto. 

2.2.3 Teoría del Aprendisaje social1 

Esta teoria consiste en una serie de leyes empíricas que se 

r111lacionan con las propiedades de los eventos cbeervables o 

estimules a laa respuestas subsecuentes. El aprendizaje social 

explica de esta inaneL'.í:I. las diferentes conductas aprendidas por el 

sujeto y ou comunidad. 

En este enfoque el concepto de desarrollo se defino como la 

relación entL"e estructuras básicas con las que se aprende y las 

consecuencias de la conducta que percibe en diferentes 

transformaciones en el desarrollo del niño (Maier, 1984). 

El aprendizaje social asume que gran parte de la conducta del 

individuo es controlada por patroneo de estimules y reforzamientos. 



35 

El control principal es dado por el adulto mtia cercano al niño. 

Deede la perspectiva del aprendizaje social, loe juicios 

morales son vlstoe como pautas de conducta gobernadas por reglas que 

el niño adquiere a través de la observación de las respuestas 

sociales de los modelos realce o '3lrnb61 leos que se dan en su 

respectiva cultura (Brody, Benderscn, 1982). 

Dado a que las pautas de la conducta son adquiridas a travl!s 

de la observaci6n, la teo:I.a del Aprendizaje Social considera el 

papel de la imitación• de suma importancia en lo que a desarrollo 

social ee refiere. Aaí misma, y como parte de la secuencia del 

aprendizaje del niño, se inhiben respuestas no aprobadas y se 

promueven aquéllas que saan socialmente aceptadae. 

Si bien el aprendiz.aje social, no sefl.ala el c6mo debe 

persona comportarse en un ambiente, pero si considera que las 

recompansa.G y los ::.:u:::!:i:;¡o~ cpc-ran en la producción de respuestas en 

el niño como control de loti diferentes agentes .,,. agencias 

socializadoras. De aquí. que, el papel de los agentes sea un punto 

central en el desarrollo social de un niño pues en el proceso de 

socialización el niño adopta. r. través da la identificación con los 

agentes, parámetros morales y a través de un ni~tema de 

* Para ubicar a la IHITACION ante el apre.ndi.zaje Social se concibe 

a ést.a como la capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(Simples y complejas) realizadas por un modelo especifico. 
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reforzamientos adquiriendo gradualmente las pautas de 

comport11miento eoclalmente aceptada e. 

Dandura ( 1965), sostiene que loe niños aprenden la mayor parte 

de su comportamiento imitando modelos de los diferentes agentes con 

quienes tiene contacto. Es decir, aprende obsei.-vando a otros, tal os 

el caso del niño que por medio de la obaervac ión imita a su artieta 

favorito y llega a identificarse• con él. 

La identificación más importante para loe niños es la que 

suelo llevaree a cabo con loe padrea, hermanee y los maeetroe debido 

a que se establecen vinculas emocionales en este tipo de relaciones 

duraderas y que a su vez facilitan el constante aprendizajd aocial 

por observación, imitación e identificación (Hussen, 1988). 

I.a internalizaci6n de controles de comportamiento tarrJJién 

ee ve influida por el afecto y el no afecto que el niño reciba 

desde temprana edad. Es por tanto, que si el niño no recibe 

afecto del adulto que cuida de él, la intenalizaci6n de loe valoree 

morales no se dar§. adecuadamente (Windmiller, 1980¡. 

Las variactonco en la cotructura familiar (madree ealtrae, 

hijo 

* La IDEHl'IFICACION dentro del proceuo de aprendizaje social 

entendida como la 1ncorporaci6n o la asi.nri.laci6n de otro en la 

propia perso . .,analidad, os una influencia primordial en el desarrollo 

de la personalidad tanto en las teariaa puicodlnámicas como en las 

teorías del aprendizaje social. 
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no deseado, ausencia de uno o de ambos progenitores, etc.) afecta el 

desarrollo del nino, por lo tanto, el aprendizaje social se dará 

adecuadamente si la estructura familiar parte de un equilibrio que 

garantice la estabilidad emocional del infante. 

La familia por su parte representa loe primeros modelos que 

per:miten la identificación del niño, pero con el paso del tiempo y 

la separación cada vez mayor de la familia, la escuela y sus 

respectivos agentes adquieren importancia en el terreno da la 

socialización y de otros apt:endizajee del niño. 

Dentro del enfoque de la teoría del 1'1.prendizaje Social la 

adquisición de la conducta social en el niño se dar 

- Mediante el papel que juega la imitación y loe tipoo de modelos 

a loa que el niño está expuesto. 

- A la adquisición y mantenimiento del control externo e interno al 

que eoté sujeto el niño. 

- A la importancia del afecto y de relaciones intimas en el 

apnindizaje social, 

Cabe señalar que eatos aspectos hablan de una secuencia ya qJe 

al nitlo aprende a controlar ou propio comportamiento en base a 

modelos que él haya observado y por lo tanto adquirido y que dicho 

aprendizaje estará influido por la cercanía de las relaciones entre 

el niño y loe demás agentes. 

En base a le anteri0r Bandura prepone tres efectos principalea 

como consecuencia de la observación de un modelo: 
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A) El efecto de modelado, donde el observador adquiere nuevas 

respuestas que anteriorn1ente no existian en su repertorio. 

B) Loa efectos inhibitorios y desinhibitorioe, dónde la 

observación de modelos puede fortalecer o debilitar la respuesta. 

C) El efecto de provocación donde la percepción de actos de un 

determinado tipo, sirve como estimulo de respuestas previamente 

aprendidas. 

En 1985 McDonald identificó dos tipos de modelos, sin que 

necesariamente deban ser clasificados dantro de estas dos 

categot"ias. Dichoo modelos son len modelos eimb6licoe y los 

ejemplares: 

MODELOS SIHBOLICOS1 Están representados por inetruccionea 

verbales o escritas y por !."espuestas calificadas coma correctas 

dentro de un repertorio conductual. La preeentaci6n de un modelo 

influirá crecientemente en el indice de respuestas y en el nivel de 

aprendizaje ya que una acción real tiande a mayor probabilidad de 

dar eef"ialee m!e .celevantee que las transmitidaFJ por medio de una 

ee~al verbal. 

Al momento en que a un r.ino se le presenta un modelo eimbólico, 

él percibirá fielmente la situación a la que se expone, sea con el 

fin de adquirir una nueva respuesta o bien, para extinguirla; (Al 

nino se le dice "mira, e.ato que vez está bien hecho"¡ "lo que acabas 

de ver, un nlno de tu edad no le debe hacer .. ). 

MODELOS EJEMPI..rtRESr Son aquéllos que se preeentan de manera 
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verbal o artificialmente, ejemplo; Cuando loo padree ponen de 

ejemplo la conducta de determinada persona, señalando al niño el 

seguir o no dicha conducta. Un modelo ejemplar puede 

peroonaje histórico, un n.tño de mayor edad, etc. Estoo modelos 

normalmente reflejan normae eocinloe, sugieren entonces, que las 

representaciones hacia el nii\o puodan manifestar diferentae efectos, 

por lo tanto variabilidad en el resultado obtenido. Cuando al niño 

se le eneei\an normas sociales sobre cómo debe comportarse, refleja 

de alguna manera una influencia existente en la calidad del modelo 

y en el estilo de presentarlo. 

La mayoría de loe padrea y maestros emplean loe modelos 

ejemplares ya que a través de éotoe hay patronee más eepecificos y 

concretos y scm máa gono.t:aliz.;.dos por la aociodJ.d. 
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CONCLUSIONES 

" La cultura y la ética o moralidad de un grupo constituyen 

sociedad con caracterietir.as especificas y diferentes a otras 

sociedades, por lo que el proceso de socialización concebido como la 

facultad del hombre para adquirir todos los sistemas de carácter 

social que le permiten deearroll3rse y por lo tanto interactuar como 

miembro activo de la sociedad a la que pertenece. 

•La eoclalizaci6n y la moralidad están estrechamente ligadas. 

La sociedad y por lo tanto la uocializa.::i6n engloban una serle de 

normas, principios, valores y metas que constituyen el aspecto moral 

de la misma. El horr.bre por naturaleza es un ser aocial diferente a 

los demás en su deeaz:rollo, personalidad, capacidad, etc. debido a 

los elementos circu01ata.ncialaa, la fo:cr:i.:i de adquisición de 

patronee conductuales, al medio al que pertenace, a las proplae 

diferencias individuales y a las disposiciones innatas que cada uno 

posee. 

Durante el periodo señalado como edad escolar, el niño 

presenta una serie de cambios cognitivos y f í.eicos importantes en el 

desarrollo integral pero peco evidenteg a simple vista, sin embargo 

dicho des3.rrollo hace notorio loa cambios de tipo social y afectivo, 

miemos que han sido ampliam<ante tratados por diversae corrientes 

teóricas, El Desarrollo Mor.al por su parte se t:ef iere al aprendizdje 

de normas y conductao proeociales paulatinas, en donde el niño 
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cambia de un nivel egocéntrico a uno convencional al grupo al que 

pertenece. Esta teoria destaca a la madurez. como el medio por el 

cual el niño adquiere ciertos papelee y razonamientos sociales 

acordes a su edad y capacidad de deea.t:rollo. 

* La teoria Psicoeocial destaca en esta época una crisis o 

conflicto denominado "industria ve inferioridad", éste se da por la 

búsqueda constante y dintmica que enfrenta el niño para ubi.carsA 

como parti.cipante del grupo social, de lo contrario el niño 

adquirirá un sentido tle inferioridad ante los demás y una imagen 

devaluada de sí mismo. La edad escolar es decisiva para el 

desarrollo social dado que aquí aprende de la interacción con otros 

lae deetrez.ao de la cultura, el deaarrollo de nuevas habilidades y 

la intervención y conocimiento de un espacio diferente al familiar, 

donde las relaciones con sus padree sei\alaron la personalidad del 

niño hasta la entrada e interacción con otras personalidades. 

• El Aprendizaje social por su part.c haca hir.capilt en la 

calidad y cantidad de las in~errelacionee a qua caté sujeto el niño. 

El aprendizaje y desarrollo social del niño depende de rriecanismos 

bAsicoe: la obeervaci.6n, imitación e identificación de loe modelos. 

Existen otros mecanismos como oon el castigo y la recompenDa hacia 

conductas espectficas, reaultando de éatoa, respuestas meramente 

condicionadas que a largo plazo no representan veracidad de acción, 

• El niño en edad escolar observa, imita y despues se 

identifica con loe parAmetroa morales y cultor.alea a través de loo 
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modelos ejemplares o simb6licoe de los diferentes agentes con quien 

interactúa, 

* El desarrollo integral del niño y por lo tanto el social se 

encuentra determinado por los factores externoa, oo decir por las 

relactonee y cambios a los que ae exponga el sujeto. Las relaciones 

afectivas en la familia arrojan información y caracteristicae 

especificas de la personalidad, así como tambl.én la escuela y sus 

agentes socializadores proporcionan elementos básicos para que el 

niño se integre d& manera formal a una nue·.ra estructura social con 

horarios, disciplinas, responsabilidades y retos a enfrentar. La 

función de dichas agencias y el dosempei\o de sus respectivos agentes 

en el desarrollo eccial del nifio se tratan en el capitulo III. 

I• 
1 
1 

r 
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CAPITULO III 

PnINCIPALES AGENCIAS Y AGENTES SOCIALIZADORES 
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CAPl'l'UI.O III; PRINCIPALES AGENCIAS Y AGENTES SOCIALIZADORES. 

En este capitulo se abordan lao tres principales agencias 

socializadoras de la niñez: la familia, la escuela y los medios 

masivos de comunicaci6n. Las agencias socializadoras "son aquéllas 

estructuras dinfunicae que intervienen directamente en el proceso de 

socialización, actúan cerno n1ecanismoe de intt.?rvención educativa y ee 

caracterizan por generar estimules sociales que posibilitan puestas 

en acción, ofrecen normas de conducta, propot'cionan modelos, 

conocimientos y valores" ( 1). 

Las agencias do socialización est!n conformadas por divecsoe 

agentes que en base a sus int.aracciones directas (padres, maestros, 

hermanos, c:tc.) indi.rectas (televisión, radio, rovietaa 

infantiles, etc.) propician la eocialhaci6n. 

Loe agentes socializadores se conciben como "aquellas personas 

o medio que con base a sus relaciones proporcionan, 

ejemplifican y favorttcen modoll y conductas especificas de tipo 

social"' (2). 

1) SARA.FINO A. "Desarrollo deL.!Jiño y del Adolescente" Ed. 

Trillas. lfexlco, 1986. pag. 134. 

2) Diccionario de las Cienciaa de la Educación. Bd. Diagonal 

Santillana. lfexica. 1981. pag. 524. 
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i\ continuaci6n se explica brevemente la función e influencia 

que dichas agencia y a9entes tienen en el niño en edad escolar. 

J. l. L A P' A H I L I Al 

La familia como agencla socializadora 1.·eeponde a la imperiosa 

tarea de adaptar a sus miembros al grupo social al que pertenecen. 

La familia &H para el niño el primor transmisor de pautas culturales 

y modos de comportamiento, por lo tanto, la familia constituye la 

primera agencia socializadora del niño y de nuestra cultura 

general. 

La familia es un objeto de estudio interdiBclplinario que 

puede ser abordado desde múltiploa perspectivas y con finalidades 

muy diversas. Implica aspectos biol69icoe, sociales y legales 

intimamente ligados al cumplimiento de un complejo de roles y 

funcionea. 

Desde el punto de vista Antropológico son temas claves: La 

universalidad temporal 'i cultural de la familia; las forrnal3 que 

reviste a lo largo de loe tiempos y en las diversas sociedades 

(m.t.triarr.:al, patriarcal, etc.) 1 así las normas que rigen las 

relaciones familiares con otros grupos (tribu, clan, etc.). La 

familia está presente en todas las sociedades humanas y a través de 

ella la humanidad asegura su reproducción biológica y cultural. 

La Sociología concibe a la familia desde dos enfoques: 
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- DeBde al punto de vista micro, en dónde se analizan las 

caracteristicae especificas de la familia., ce decir, loe elementos 

que la conforman (padre, madro y tres hijos, progenitores y dos 

hijos; progenitores un hijo; progenitores sin hijos; hijos sin 

progenitores, etc.). - El enfoque macrosaciol6glco define a esta 

agencia socializadora como una institución social encargada de 

reproducir el orden aocial y asegurar la transmisión cultural a las 

eucesiva2 generaciones. El enfoque macroeociol6gico a dife!."encia del 

micro, estudia a la familia cor..o una organiza.ción de la cultura y no 

la relación que se da en loe miembros de cad3 familia. 

La Psicologia ea otra ciencia que ae encarga de estudidr la 

influencia de la familia en la !ormaci6n y desarrollo de la 

personalidad de loe hijos y lae interrelaciones dinámicas exletenteo 

entre eus mie!Tlbroe. 

La eocializaci6n en la familia desde este punto de vista, es 

el proceso clave en el que ea produce una mutua interrelaci6n entre 

lae pautas sociales de la familia que ofrece al niño modelos de 

comportamiento y la at1imilaci6n e intcriori:.acl6n de dichae pautas 

por parte del niño. Lao relaciones familiares coneideradae 

esenciales para la formación de la personalidad y de las actitudoe 

del individuo e influyen en las posteriores relaciones sociales. 

Las interrelaciones entre el medio cultural y la personalidad se 

centran inicialmente en el grupo familiar. 

Las diferencias on el desarrollo de loe niños tienen mucho que 
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ver con loo diferentes modos de interaccl6n que se dan con 

padres ejemplo: "un nii'lo y una niña que tenían caracteri.eticae muy 

eemejantee de conducta funcional durante los primeros a?1os de vida., 

iguales patronee de Aueños irregular, estreñimiento, aceptación 

lenta de alimentos nuevos, largos peri.odas de adaptación a nuevas 

rutina.e y frecuentes llantos. Por otro lado las actitudes y 

pré.cticae parentalea eran notablemente distintas. El papá de la niña 

por lo general estaba irrita.do, nunca jugaba con ella, la madre se 

preocupaba má.s por la pequen.a, era mé.s comprensiva, pero bastante 

inconstante. Por al contrario loe padres del niño, 

extraordinariamente tolerantes y consistentes. Se aceptaba con mucha 

calma la lenta adaptación del niño. Al llegar a los seis años de 

edad e ingresar a la escuela primaria, estos dos niñoe cuyas 

caracterLst:icas habian sido tan semejantes, manife.st11ron di.fPrenciae 

muy marcadaa en su conducta. Las dificultadas del r.ir.o en estd. época 

habian desapo.recido, era un mlembrc> constructivo de la clase, tenia 

grupos de amigos con quienes intercambiar sus puntee de vista, etc, 

Por el contcario la niña aumento nu enojo explosivo, su negativismo, 

el temor a la obscuridad y auo relaciones erara cada vez. roá.s pobres 

con sus compafieros" l 3) • 

Con este ejemplo se demuestra c6mo el tipo de relaciones ya sea 

3) CHBSS s. l'hom.is. "Tempera!'l!ento del niño• Kd. Trillaa, 

Hexlca, 1987. pag. 82-83. 
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con la familia o con otros agentes determina en gran medida la 

personalidad del niño y por lo tanto est.ae relacioneo llegan a 

facilitar o dificultar el proceso de soclalización de los niños. 

Desde el punto de vista Pedagógico, la familia ea la primera 

y principal agencia socializadora. En ello estriba la vinculación 

esencial de la familia con la educación: Educar es una función 

ineludible de la familia, la cual si~rr.pre y en todas partee cumple 

con la compleja tarea de adaptar a aue hijoi; al. grupo social 

correspondiente, La secuela aparece como una continuidad de la 

familia en el sentido da asumir la tarea iniciada por la familia y 

la familia debe a su vez. continuar la función de la escuela a fin de 

educar al niño, guiarlo para el aprendiz.aje social. La acci6n de la 

familia se ve reforzada por la escuela y viceversa. 

L3 funci6n socializadora de la familia requiere de la 

participación de sus miembros, loe cuales se presentan para este 

trabajo como loe agentes ~ocializadoree de esta agencia. 

3.1.1 LOS PADRES 

Se dice que loe padres son agentes eocializador~s porque 

constituyen el punto de partida de las pautas conductualee y 

disciplinarias en las que se desenvuelven los miembros de la 

far.1llia, representa un modelo a seguir y un ejemplo del cómo debe de 

interactuar y comportarse dentro de una estructura social. 
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El proceso de socialización comienza en la infancia conforme 

so establecen las relaciones entre padreo e hijos. En la niñez, la 

socialización es un proceso reciproco o do intercambio en el cual el 

niño y las pereonas con que ae relaciona ne influyAn mutuamente. Las 

relaciones de loe padree hacia sus hijos puedan variar en calidad y 

cantidad, siendo la calidad el aspecto de mayor impacto en el 

proceso de socializaci6n del ni1lo. 

Schafer ( 1982), identificó dos grand~e dimensiones para 

describir las relaciones que se dan entr.e padree e hijos: Una 

dimensión describe el grado de amor con respecto al de hostilidad es 

decir, si el padre es amoroso, tolerante, gratificante o si 

hostil, rechaza y castiga. La segunda dimensión consiste la 

autonomía y el control que deacr iba a los padres en base al grado de 

autonomía o de permisividad o en contra del control o restricción 

con que tratan al niño. 

Estas dos dimensionea constituyen cuatro 

ccmbinaciones de i.·elacionee entre padres e hijos: (ver t:!!.bla 3.1) 

a) amor - autonomía 

b) control 

C) hostilidad - autonomía 

d) hostilidad - control 

a) AMOR- AUTONOMii\: Los padree que son afectuosos, tolerantes, 

y permisivos en el trato hacia sus hljoo, crean lo que Schafer 

considera una atmósfera democrática. Los niñea que viven en hogares 
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aislado• 

indiferente• 

negligente,, 

TABLA 3.1 

AUTONOMIA 
libre 

,democrático 

.cooperador 

~ rechaza.P --------\---- ------- .acepta 
A 
M 
o 
R I 

L 
Il 
D 
A 
D 

-t-tuy indulgente 

50 

exigente" 
antagonista .protector indulgente 

nutori tnrio_. 
intransigente 

posesivo 

CONTROL 

.; ::.oLrcprotector 

AIJitJOUA: Chµ:ic.idad del hai>re de m1togobemarsc dctcrmirarrlo su propia ccn.lucta. 
N-rn: El elrncnto fuOOarcntal tura la crmciOO de un dina 6ptino que µ:rndta el desuTOllo di;> 

una rclncifu efiraz y auténtica. 
cnmn: Sistotn utilizado po:>.ra gokm:tr, n'l.,"'lllnr o elimil\'!r aquéllos L'lcr.rntos p::ir alguno de sus 

aspectos o características, no reune lus condiciones ncces:i.rias rnra ser aceptado. 
HETil!l\\D! Sentimiento de ironista<I o de o¡nsicié.'1. 

FUENTE: Adartado de Schafer, 1982. 
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democráticos son valorados como individues y aunque sus padres 

fortalecen las reglas de conducta, los niños son más libres para 

explorar, descubrir y probar sus habilidades en una amplia variedad 

de actividadee. Los niños que se educan en este tipo de atmósfera 

tienden a eer más independientes y seguros en sus rEllaciones con 

otros nii'los {Baldwin, 1987). 

b) AMOR - CONTROLt Algunos padres son afectuosos y amorosos 

pero muestran un elevado nivel de control en la vida de sus hijos. 

Tales padres pueden ser considerados como sobreprotectoree, lo que 

significa que tratan de intervenir en muchoi:! aspectos del desarrollo 

de ous hijos. Esta clase de padres, dan a sus hijos pocas 

oportunidades de explorar y ejercitar habilidades que permitan la. 

independencia y de hecho lo estimulan a depender de loe adultos. 

Cuando loe p.:!.dree eobreprotectorce son también dominantes, entcncee, 

sus hijos ccrreeponden al esquema de aer pulcros, corteses, 

obedi~mtes y sujetos de las reglas aprobadas por la sociedad 

(Bakker, 1906). Sus relaciones con otroe niñoe de la misma edad son 

impropias, les ea dificil valerse por si mismos y tienden a aentir 

inseguridad. 

En contraste los padres sobreprotectoree indulgentes son 

pero ejercen control que loe padree de tipo 

dominante, complacen cualquier antojo de sus hijos y ceden cuando 

sus hijos son exigentes. Estos nii1oe tienden a ser desobedientes, 

rebeldes y agresivos. 
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e) HOSTILIDAD - AUTONOMIA: Los padree que son hostiles 'i 

ejercen control sobre la conducta de sus hijos tienen problemas. Loe 

hijos rechazado!l ignorado a mucho mAs agresivos 

intransigentes que loe demás. Quizá debido a que e!ltán en constante 

iot.eracci6n con padreo hoetilea y algunas veces agresivos, aprenden 

a tratar a otras personas de igual manera. En efecto, tales niñee 

muestran poca consideración a los derechos de otros, ignoran la 

autoridad, sienten poca responsabilidad por loe errores que cometen 

y emplean la agrasión fisica (Gluek, 1983), 

d) HOSTILIDAD - CONTROL1 Los niños educados por padres 

hostiles y dominantes tienen muchos problemas (Bakker, 1986), 

muestran resentiiniento hacia loe adultos, pero también hacia ellos 

mismos, de tal manera que sufren conflJ.ctoe internos. Eston niños 

tienden a ser timidoo, conflictivos y a autocastigaree, 

Cabe aclarar q1..:e las relaciones entre padrea e hijos no 

necesariamente se encajonan en estas dimensiones, sin embargo llegan 

a tener caracterLeticae similares de una o más de estas dimensiones. 

I.ae relacionee entre padree e hijos se ven influenciadas por 

loe métodos do disciplina que emplean. H. Hoffman (1978), reconoció 

tres métodos disciplinarios: El empleo de la fuerza, el retiro del 

afecto y la inducción., siendo los dos primeros modalidades del 

castigo. 

- El empleo de la fuerza pretende disciplinar a loe niñea 

mediante la fuerza física. Con este método, loa niñee generalmente 
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fracasan en la internalizaci6n de normas sociales y tienen una mayor 

propensión a ceder en las tentaciones sin mostrar sentimientos de 

culpa. 

- El retiro del afecto consiste en alguna forma de separación 

afectiva o en sugerir o amenazar con tal separación. El retiro del 

afecto es una modalidad no fieic::a del castigo. 

- El tercer método, la inducción se refiere al deseo do loe 

padres de inducir disciplina mediante el ra%onamiento 'f lil 

explicación de los mctivoe por loe cuales determinadas conductas 

deben o no ejec:.itarse. lof! padres que se apoyan en este método 

disciplinario frecuentemente logran que sus hijos se quien mediante 

normas socialeo adecuadas. Loe niños disciplinados de esta manera, 

son más capaces de ejercer un autocontrol en circunstancias 

GGpcciflc11s, son dern6cratas y bondadosos con las demás personas. 

otro factor determinante para establecer las relaciones <?ntre 

padree e hijos, depende de la estructura familiar o sea, la forma en 

la cual esté integrada la familia; el número de integrantes, madres 

que trabajan, ausencia do la figura materna o paterna, número de 

hermanos, la edad y sexo de loe mismos, etc. 

cada uno de las integrantes de la familia desempeñan una 

función especifica en el desarrollo del niño. Sin embargo, la 

vinculación entre el padre y el hijo ha cambiado en los últimos 

años, ya que el cuidado del hijo hoy no es considerado un trabajo 

exclusivamente femenino. Ahora, el padre está mucho más consic>nte de 
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las necesidades del hijo y busca satisfacerlas activa e intimamento. 

La madre por su p.!.rtA representa el enlace cuya relaci6n activa y 

reciproca con el hijo arroja resultados favorablen en el desarrollo 

del nit"io, pero actualmente gran número de madree trabajan por 

diversas razones lo cual influye en la interacción madre-hijo. Dado 

a lo anterior, es entonces donde se habla de que la calidad del 

cuidado que reciba el niño ee por mucho superior en resultados a la 

cantidad de éste. 

3.1.2. LOS BERHANOSI 

Los hermanos son coneideradoe agentes socializadores debido a 

que con la presencia de éstos el niao encuantr.a un punto de 

interacción igualitaria en su núcleo familiar, sin necesitar 

grandes proporciones la interacción directa de padree. Los 

hermanos influyen en el niño; son agentes que suministran 

incentivos, comparten las mismas relaciones afectivas, viven las 

mismas experiencias familiares y aprenden unos de loe otros 

lecciones de tipo afectivo y social. 

Aunque las personalidades de los padres y la naturaleza da las 

interacciones entre padres e hijos tienen importancia capital en el 

desarrolla infantil, loe hermanos, cuando los hay pueden ejercer 

también influencias significativas en la conducta social. 

En la interacciones con loo hermanos el niflo puede aprender 
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ciertos patrona& de lealtad, cooperaclón, protección, conflicto, 

dominio, competitividad, etc., que pueden generalizarse a otras 

relaciones sociales. 

El número de hermanos que tiene el niño, el lugar que ocupa 

entre ellos y las relaclones que mantenga con sus hermar,os o 

hermanae constituyen factores determinantes el aprendizaje del niño 

en el hogar y por consiguiente pueden influir en lo que el niño 

aprende en su familia. 

El lugar que ocupa el niño en la familia parece contar con ou 

propio conjunto de ventajas y desventajas, por ejemplo: Los niños 

que nacen primero no tienen que compartir al principio a suo padres 

con otros nii\oe, por eso probablemente reciben muchas atenciones, 

afecto y sus necesidades son satisfechas, reciben rápidamente 

auxilio cuando se encuentran en apuros. Por el contrario tienen en 

su contra la relativa inexperitlncia de sua padres, Quizá.e ee lea 

mime o proteja con exceso o tal vez se les trate niAo como adultos 

que a los heL·mdnos nacidos después, qui:z:á ae espere más de ellos y 

ee les empuje demaaiado a las realizaciones, Loa hijos nacidos 

primero o primogénitos comparten las características del hijo único 

hasta la llegada del otro hijo, quhm enc'..lentra una eituaci6n 

diferente. Desde loe primeros momentos de au vida el hijo naciJ.o 

después interactúa no sólo con sus padres sino también con e'..ls 

hermanos mayores. Estos últimos pueden ser considerados como 

maestro:::i o guias de modelos disponibles para la identificación y l&. 
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imitación. 

En comparación con loo primogénitos los niños nacidos después 

tienden a ear máe realistas en las evaluaciones de sí. miemos. En eue 

hogares aprenden a tomar en cuenta las neceeidadeo 'I loe deseos de 

loe demás, a adaptarse a otron niños y de esta manera poder aprender 

las destrezas sociales. Estas destrezas tienden a generalizarse a 

atrae eituacionP.e y por consiguiente, sus interacciones con sus 

compañeros tienden a teneL· éJ:ito y dan lugar a una mayor aceptación 

a la nueva estructura social: la escuela. 

Zanjoc y Harkue ( 1987) opinan que el papel de loe padree en el 

proceso de socialización del niii.o se ve apoyado por loe hermanos 

debido a que en las familias pequeñae loe nii\os reciben atención 

individual y experiencias dt. o.prendi=.J.jc ·:ariadas de aua padree, 

mientras que en las familias nurr.ero.sas los hermanos suplen hasta 

cierto modo el papel de los padres. 

3.2. LA E S C U EL At 

Se le conoce como e.gencia socializadora por que es un 

organismo mediador entre el individuo y la sociedad en cuanto a que 

transmite normas y valoree sociales. 

Cuando un niño ingresa a la escuela debe de adaptarse a muchos 

cambios en su mundo social. Tiene que aprender loe nombres de otras 

personas, y cómo debe de interactuar con ellas. También se encuentra 
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adultos que lo supervisan y guian a 

La escuela "es una institución de nat'.lraloza eocid.l, creada 

por la sociedad para cumplir una función también social, como es la 

educación y por ello supone un sentido dinámico, activo que es común 

a todas las formas do participación social" ( 4). 

se conolderan como !unciones de la escuela: 

A) La eietematizaci6n que implica que la escuela se comporte 

seleccionadora de estimulas, contenidos también como 

jerarquizadora de objetivos y medios. 

B) Sancionadora de los logree educativa alcanzados por los alumnos 

por delegación de la ecciadad. 

e) Profesionalizadora que contempla la inmersión social de loe 

sujetos. 

O} Orientadora. pues ayuda a los sujetos para qua se conozcan a si 

mismos y a eu entorno er. tanto puedan proyectar su vida futura. 

E) Socializadora ya que busca la consciente integración del alumno 

a la nocloda.d. 

Esta agencia socializadora generalmente comparte funciones 

comuneo de: enseñar habilidades académicas básicas de lectura, 

esr.ritura y aritmética; fomentar la higiene y salud física y mental¡ 

estimular las habilidades sociales '=alea como el juego y la 

4) VILLALPANDO J. ltanuel. •Jfanual de Psicotdcnica Pedaqdgica•. 

Ed. Porrila, lfdtico, 1985. Pag. 22. 
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cooperación. 

La función eoclali:adora de la escuela ce ve influida por el 

tamaño de la mioma; loe estilos de disciplina o la exposición 

de loe maestros puede variar con el tamai'ia de la escuela. "Loe 

maestros de las •3ecuelae grandes, que tienen a su cargo grupos 

nuraerosoe, tienden a ser máe formales en su enfoque y más propensos 

a utilizar el control, las restricciones y la orientación directa 

cerno técnica disciplinaría, así como hacer hincapié en las reglas deo 

la vida uoclal. Por el contrario, en las eacuelae pequeñas, loe 

grupos son menos numerosos, los maestros mantienen mayor interacción 

con sus alumnos y es más pr,obable que se dé una mejor adaptación de 

los nuevos patrones y conductas a seguir" f 5). 

Otro factor importante en la función de esta agencla 

socializadora, son los programas educativos, tal ea el caso de loe 

proqramas tradicionales que reflejan la filoeofia de que ex.Late un 

cuerpo estructurado de conocimientos académicos y que loa niños los 

aprenden mejor cuando se leo presentan en una forma estructurada 

bajo un ambienta arg•mizildo. Mientras que la clase abierta por aei. 

llamarlo, opina que los niños aprenden y se desarrollan personal y 

socialmente mucho mejor, ya que se encuentran en libertad de 

estructurar su propia experiencia de aprendizaje conforme a sus 

5) GUlfP P. V. "Bscuolae Grandes y ooqueñas• Ed. Sollector, 

Jféxíco, 1986. Pag. 36. 
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propios intereses y en un ambiente flexible con muchos recureoe. 

Independientemente al tamano o programa que corresponda a 

la instituc16n educativa, el factor mlis importante y de mayor 

trascendencia lo adquiere el maestro como agente facilitador de los 

proceeoa y desarrollo de sus alumnos. 

3.2.1. EL DOCENTE. 

Cualesquiera que sea la. meta de un programa o sistema 

educativo, eo en realidad el maestro o docente quien interactúa 

directamente con los niño ya que deed~ el jardin de niños en 

adelante son quienes constituyen el mundo fuera de loe limites 

familiares. 

El maestro concebido corno modelo o ;igente socializador 

representa un elemento a tr.:avés del cual el nii\o moldea su 

comportamiento, además de que propone alternativas de tareas o 

conductas eapecificae a realizar. 

El u1a~stro desempeña diverooa papelea entre loa que cabe 

aeñalart 

a) Instructor e informador 

b) Formador {Orientador, Tutor, etc.), 

c) Director (Planificador, organizador, cont:olador, 

etc.) 

d) Aprendiz constante de sus propios alumnos, de loa 
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padres de fa.mil.La, de la comunidad, et.e. 

Por su parte Garc:ia 02: (1990), señala tres situaciones 

concretas dol maestro en los que ha de desempeñar ous funciones: 

l) Como miembro do la comunidad, lntegrándoae y participando 

ella. 

2) Como miembro de la institución eacolar, colaborando con al 

resto del p.cofeaorado. 

J) En las relaciones con sue alumnos, orientándoles, 

apoyándoleu, programa.ndo, realizando y eYaluando el trabajo 

escolar. 

La función del maeotro en el dos.arrollo integral del niño es 

muy amplia, por lo tanto, la influencia de éste en ol proceso de 

eocializaci6n lo os también. (El siguiente capitulo intenta dar una 

visión mli.~ a."::pli<' del c6mo y del porqué el maestro es un agente 

determinante en el desarrollo social del niño>. 

Es tan relevante la función del docente dentro del desarrollo 

eocial del nlño que durante muchos añoa se le ha considerado como un 

ne9undo padre, con todo lo que ello implica. 

J.2,2. LOS COMPAÑEROS 

Los compañeros son agentes fl!ociallzadores puesto qua 

introducen al niño a un mundo eocial que aún cuando coexiste con el 

mundo social que los niños comparte con loa adultos, dUiere de él 
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de muchae maneras. El mundo social de la nii\ez tiene aus propios 

rituales, sus p:!opias actividades, tradiciones, valores, normas Y 

sus propioo códigos eoc ialee. 

Tal vez. el cambio mtl.s grande que se da en la organización 

eocial de los nii'loe una vez: que empieza la escuela, es la cantidad 

de tiempo tan extraordinaria.mente grande que pasa con 

compañeros.* 

Se dan en primer lugar las relaciones formales del salón de 

clases con un grupo numeroso y relativamente estable de niños, 

además de le.e contactos informales fuera de clase absorben 

proporcionee cada vez mayores del tiempo del niño. Los niños juegan, 

forman clubes, emprenden proyectos, riñen, dan sus propias 

opiniones, manipulan las cosas en busca de alguna posici6n social, 

participan en much.:io otra~ actividades que org;tnizan entre ellos 

misrr.oa. 

Sullivan afirma que los años de la eacuela representan el 

periodo de la vida cuando los nii'loe realmente empiezan a 

eociablee por primera vez, las relacionen de loe niños con los 

• Los compañeros al igual que el grupo de parea y los coet4r.eos por 

dofinici6n son pt.>rsonas igual.es entre sJ., que comparten intereses, 

valores, autoridades similares, sin embargo, cada uno poaeo una 

serie de caracterinticas individuales que los hace diferent:es on su 

actuar. 
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adultos cambian una vez. que entá.n an la escuela porque ahora entran 

en contacto con una cantidad mucho mayor de persona~es con autoridad 

que loe niños pequeños, cuya contacto es principalmente con loa 

padres. Adem.is, loo niñeo interactllan ahora con diversos 

adultos tienen el mismo grado de autoridad como son los maestros. 

Mediante estos contactos los niño0 aprenden a interactúar con la 

autoridad de muy diversas formas, sin embargo, son las nueves 

relaciones de compañeros las que son especialmente importantes, 

porque con ellos comparten las nuevas autoridades, sus juegos, el 

tiempo, etc. 

A pesar del parecido entre compañeron, éstos poeeen eua 

propias diferencirt.e individuales (tienen eu propia idiosincrasia, 

euo propias ideao, actitudes, interesee, deseoa, temperamento, 

etc,). ~ntP. eetae diferencias individuales los niños tienen que 

aprender a pactar entre si y a entender<Je mutuamente mediante sus 

propias acciones. Además, tiengn que hacer esto por eí mismos de una 

manera distinta de como El!? hace en las relaciones con loo adult<19. 

Por medio de las relaciones entre compañeros se da la 

acomodación social, es decir, el niño se da cuenta de que los demás 

difieran de él y se establecen la formas en que se deben afrontar 

talee diferencias. Especialmente durante loo primeros años de la 

escuela, loa niños no tienen conciencia clara de loe sentimientos lo 

que conlleva al conocimiento eocial• ya que sin éste los niños no 

podrian reconocer las diferencias que loo otros niños tienen con 
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originan por tales diferencias (Shantz, 1975). 
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El nii'l.o al ingresar a la escuela es egocéntrico e.in embargo, 

con las conutantee ir.ter.acciones entre compañeros logra obtener una 

porcepci6n diferente de las peraonas, logrando poco a poco 

comprender que lo sentimientos, las ideas, los intereses de otroe no 

\•an dirigidos exclusivamente hacia su persona (Gelman, 1983). 

Los nii\oe por las relaciones con estos agentes oociali:tadcree 

no s6lo aprenden a !.levarse bien, sino que también forman y crean un 

mundo, en el cual elloo oon loe únicos que establecen las reglas. 

Tal es el caso del juego y otra.e actividades afines que 

ofrecen una situacl6n en la que los niños se pruebar. a si mismos, 

experimentan nuevos roles, afirman sus sentimientos y ejercitan 

aptitudes que serán de trascendencia en su vida de adultos y en la 

eoc!.er:tad en la TJP. "-•iven, E~ evidente qu"" T1"1ChC!"I' jueqos y 

a~tl.vidades de diversión reflejan en su ev<::>luci6n 109 atributos y 

caracterleticas de la sociedad y de las exigencias que dicha 

sociedad ir:ipone a las personas que vi.ver. en ella. Por ejemplo: 

• Se c:oncibe al Conocimiento Social coso lit habilidad para 

comprender a otras personas; para conceptua.lizar aus atributoa, 

comprender lo qua piensan, lo quo sienten o lo que prot;endon, para 

da.r entrada a sus puntos do vista. sin renunciar necesariamente a los 

propios. 
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loe juegos de habilidades fleicas como correr, salt.ar, los juegos de 

campo o loa combtltee son propios de los nin.os cuya socialización 

atribuye valor, fuerza, independencia, etc, mientras que las nii\as 

tienden a deaernpei\ar papelee menos agresivos en sus juegos como soni 

la comidita, a la mamá y al papá, loe juegos de meua y azar, qua 

conllevan a la responsabilidad requerida por la sociedad misma. 

Piaget, por su parte considera al juego corao una actividad 

para aprender nuevos y complajoo objet;oa y hechos, permita 

consolidad y ampliar loo conceptos, habilidades e integrar el 

pensamiento con 1as acciones. La manera en qu~ juegan loe niños a 

cualquier edad depende del eetadio cognositivo en el que se 

encuentre el sujeto, (ver tabla 3. 2) • 

Independientemente del estadio o la edad, el juego está 

presente, por lo que Pareon en 1978 clasifica 4 tipos de juego: 

- El juego SOLl'fARl01 En t:il que el nif.o jueg:a sólo e 

independiente, no realiza eefuerz.o alguno por interactuar con otros. 

- El juego PARALELO: Eete es en el que el niño juega con 

otro niño que posee jugul::!tes similares, pero sue acciones son 

independientP.A y por consiguiente no interactúan. 

- El juego ASOCIP.TIVO: En éste se comparten objí?tos y 

existe alguna interacción, pero las actividades no están coordinadas 

y ningún niño torna en cuenta loe deseos del oteo. 

- El j~ego COOPERATIVO: Es el juego en el que los niños 

actüan conjuntamente para realizar la misma tarea y en la que 
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TIPO EDAD/ESTAIHO EJEMPLO 

* Juego Funciooal. A los dos añoo Qru_quicr acclfo repetitiva 

~rtcnotor smc.illa r.cn o sin objetos, 

tnl caro hocer rolar un ln1oo 
o arrastrar un juguete. 

• Ju..-go Simb6lico fu dos a seis años Protemtcndo ser algo o al-

Prroperaciooal. guien (lYÓ.:iico, Sllrcnzan) Cg_ 

mienz.a con octivi.dadl!S saici.-

lliis, f<'IU que al dosarroll"!:. 

f:e ~ meen m3s c:anplejas. 

* .._ cm Reglas ~·de loo 7 nños Clalquier ocUVidad cal reglas 

~Coocretas estro:t:ura r cretas (tal caro 

ganar) Por cjanplo: canOOtes, 

carreras, etc. 

FUENTE: JEAN PIAGET, 1951. 
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comparten objetivos y reglae. 

Todae las clases de juego son importantes para socializ:ar al 

niño durante su desarrollo, sin embargo, el juego cooperativo ofcece 

las más fecundadas oportunidades para el aprP.ndizaje de las 

relaciones entre compañeros ya que ést.e incluye reglas, funcionen y 

obligaciones Hspecificas que deben cumplirse. El juego cooperativo 

de Parean y el juego con reglas de Piaget ejemplifican el tipo de 

relación que existe entre el niño y aun comFañeri::is durante la edad 

escolar, aei come a su vez demuestran de que el juego como tal en 

cualquiera de sus tipos o niveles; es aocializante. 

Los niños al llegar a la Qdad escolar sienten cierta necesidad 

de tener compañia de personas de su propia edad; muchos empiezan a 

inventar amigos imaginarios para satisfacer esta necesidad de 

comp.:ñI.a y ac,..pL<tición (Sttommen, 1985). 

Solamente cuando los niños son aceptados por sus compañeros 

logran el acceso al mundo social infantil tan especial en el que hay 

muchas cosas que aprender y ha cor, y en al que pueden demostrar su 

propia validez por medio de eue acc!.ones, adem.5.t:, c.6lo los 

compañeros pueden servir ele modelos eficace& para aprender el modo 

como hay que actuar entre los mismos compañeros, entre otros niños 

y por lo tanto reflejar su actuar hac.:ia los adultos. 

Con todas las formas de influencias que ejercen las relaciones 

entre compañeros se introduce un cambio muy importante en la vida de 

los niños. Las buenaa relacionen de coetáneos pueden inclusive 
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compensar algunos efectos negativos que producen en el niño 

relaciones deficientes que tienen en ~u casa, por ejemplo: un hijo 

único puede sustituir la carencia de iguales en su familia por loe 

compañeros dentro de la escuela y fuera de elln. 

3. 3 LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

Loe medios masivos de comunicacl6n son consideradoD coino 

agencias eocinlizadorae, ya que como su nombre lo dice, poseen la 

capacidad de transmitir conductas, patronee y en general mensajes a 

loe receptores que de una u otra forma son recibidos o bien 

asimilados por grandes masas. 

Loe medios masivos de comunicación están representados por 

dlvereoA agAnte!4 socializadores (la televisión, la radio, las 

revistas, loe anuncios publicitarios, entre muchos otros.) que 

interactUan de una manera indirecta, pero su influencia llega a ser 

rnuy marcada. 

La televisión, simboliza el agente socializador de mayor 

impacto en la actualidad, debido principalmente a que loe niños la 

ven en promedio de quince a veintidós horas a la semana. Este agente 

puede afectar la conducta de los niños de manera considerable. De 

acuerdo con lo que ee está transmitiendo y a la conducta que 

pretende moldear la tele·-1iai6n puede general efectos positivos e 

incrementar la conducta proeocial, o bien n~gativoe y fomentadores 
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de conductas agresivas, mecanizadas, etc. Este agente, al igual que 

el resto poseen el potencial de ser igualmente Utiles pilra fomentar 

la conducta social deseable, por ello la contemplación de programas 

televisivos, la atención a loe radiofónicos, la lectura de revistas 

infantiles y tirao cómicas en los que se transmite la cooperación, 

la simpatía, la compreneión, el bienestar social, etc., producen 

cambios perdurables en la conducta de los infantes entre los que 

cabe mencionar el aumento de cooperación, de protección, 

responsabilidad, atención, entre otros. Hlent1:as que loe agentes en 

cuyos mensajes se transmiten patrones de violencia, agL·esión, 

apatía, etc., logran crear en e nino un mismo sentido de agresión 

tanto fieica como verbal, asi como proyectar grados muy elevados de 

fantasía, es decir estos agentes con P-1 propó!lito do entrcL1;:111ar 

llegan a transmitir en loa niños mensajes fue~a de lo!! llr.iitca de la 

realidad. Par lo tanta, para que catos agentes cumplan con el 

objetivo social rcqu!.oren del apoyo del resto de los agentes -cuyas 

interacciones sean directas. 



•• 
CONCLUSIONES 

,. Desde el nacimiento del niño se establecen diversos tipos de 

rolaclonee empezando por lae familiaree1 padre-hijo, madre-hijo, 

hermanea-niño. seguidas por las relaciones Elecolaree: maeetro

alumno, compañeros-niño. Eetaa relaciones que se establecen con el 

niño en cada una de las estructuras aociales a las que ingresa, 

adquieren un papel relevante en cuanto al desarrollo general del 

infante. Cada individuo nace con ciertos rasgos de carácter y 

temperamento que se irán modificando paulatinaments dependiendo de 

las relacionca afectivas, aocialee, ambientales, circunstanciales, 

etc., que se den durante ol proceso de crecimiento y desarrollo del 

niño recién nacido hasta el establecimiento do la personalidad del 

adulto. 

Como se mencionó en eete capítulo y en el anterior el hombre 

especis est! en constante cambio, y sea cual sea su edad o 

estadio, ir& modificando su comportamiento, peroonalid.ad, etc., 

segím el momento que esté vivienda. 

• Las agencias soc:lalizadoras son aquéllaa estructurao 

dinSmicas que intei:viantln en el proceso de socialización y actúan 

como mecanismos de intervención educativa, se caracterizan por 

generar estimuloe sociales que posibilitan puestas en acci6n, 

ofrecen ncrmas conductuales y modeles de conocimientos y valot·ee. 

• Las agencias socializadoras están conformadas a su vez, por 



70 

loB agentes socializadores directos (pereonae) y los indirectos 

(medios masivoa de comunicaci6n) que representan a todas aquellas 

personas y medica, que a través de sus consta.otee interacciones 

propician, favorecen y fortalecen la socialización del niño, 

• La familia como agencia socializadora representa el pri.mer 

organismo de car4cter social en el que participa el nii'i.o desde 

nacimiento, aqui t:ecibe laiJ primeras pautaa culturales y por lo 

tanto eociales de un grupo social. Las relaciones familiares, laB 

formas de interaccl6n de sus miembros y los estilos de crianza de la 

misma, proporcionan los patrones de comportamiento eignlficativoa en 

el desarrollo integral del niño dándose asi la participación e 

influencia directa de sus miembros como agentes socializadores. 

* Loa padrell son agentes eociallzadores desde el momento en 

que son concebidos como modelos a seguir por sus hijos. Las 

relaciones entre padree o hi.joe (autcri.dad-amoroea, arnoroea

controlada, aut6noma-hoeti.l u hostil-controlada), la estructura 

familiar (madres eoltera, padree divorciados, viudos, etc), y el 

tamaño de la misma (numerosa, pequeña) son variables determinantes 

en el desarrollo de la personalidad de sus hijo1;1, 

* Los hermanos por au parte cuando exi.stun, represeni:.an un 

punto de interacción igualitari.a en las relaciones familiarea. Con 

los hermanos el nii\o aprende valores y patrones de comportamiento 

social que pueden ser generalizados a otras eGtructurae sociales 

como lo es la escuela. 
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* Ld escuela es una inatituci6n de naturaleza social creada 

por la sociedad con el fin de ser un organismo mediador entre el 

individuo y la sociedad. La escuela es una agencia socializadora que 

orienta, eanciona, gui.a y capacita al niño en su comportamiento de 

manera sistemática y activa en el grupo sccial donde se desarrolla. 

La función soC"ializadora de la escuela depende del tamaño, la 

disciplina, la corriente de la misma, etc., ain embargo, el papel 

más importante en el desempeno de dicha función eetit a cargo del 

docente quien desempeña una serie de roles y funciones ent1:e loi;i que 

cabe señalar1 agente socializador, guía, maestro, amigo, compañero, 

padre, orientador y f&cilitador de estereotipos conductuales 

aceptables para el alumno, para él y par.3. la sociedad en general. 

" Loe compañeros también son agentes socializadoras que 

comparten un mundo infantil el cual está conBtituido por normas, 

reglas. valoreo, métas y motb:o:: ccn cierta sfod.litud a la sociedad 

adulta. El nlño aprende la aco:noda.ción svcial mediante el 

conocimiento social ea decir, aprende a interactuar con diferentes 

personalidades mediante la comprensión y aceptación de loe 

atributos, paneamientos e intereses de otros. Con la aco.Tiodocaci6n 

social loe niños logran participar en las mismas actividades como lo 

es el juego, éste permite la repreaentación de mar.era simbólica de 

loe atributos, normas, reglaa, responeiabilidades, conductas que la 

sociedad en la que viven les exige. Los niños en edad escolar 

desarrollan el juego cooperativo y con reglas en los cuales se 
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establecen criterios y reglas de juego de tal forma que 

simultáneamente ol nii'io va soclalizandose mientras se divierte. Con 

las buenas relaciones de compañeros el niño logra compensar o suplir 

parcial o totalmente los efectos y carencias arrastradas d& la 

agencia socializadora anterior (la familia). 

* Las agencias socializadoras son los medico ma3ivos da 

comunicación tienen el potencial de transmitir un conjunto de 

mensajes directos u ocultos a un numeroso grupo de espectadores. La 

televisión os el principal agente socializador ya que es el de mayoi.· 

auditorio 'J su influencia tanto positiva como negativa repercute en 

el mayor número de personas. Las roviotae infantiles y la radio son 

también capaces de modificar la conducta de loe nillos pero este 

efecto es a rr.enor escala. Actualmente estns agentes socializadores 

transmiten una serie de mensajes de violencia o agreoión con el 

propósito de incrementar el número de espectadores, pero olvidando 

que tienen gran impacto en la conducta de loa niflos, ea por eso que 

estos agentes requieren del conatante apnyo de otros agentes cuyoa 

contactoa secn directos para asi guiar positivamente la conducta y 

loa mcnaajeo hacia una socialización adEc1.1ada. 

El desarrollo integral del uii\o y por lo tanto el eoc ial 

depende de lae relaciones de éste con los diversos agentes con 

quienes tenga contacto decir, el niño adquiere una conducta 

social basada en las experiencias, parámetros y aprendizajes 

obtenidos de las interacciones con estos agentes. 
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• La escuela es una continuidad da la familia y viceversa pues 

ambas agencias poseen la capacidad de modificar la conducta hasta 

los niveles deseados, eo por eso que dentro de la escuela el maestro 

y los compañeros suplcr. la función socializadora de la farr.ilia y da 

BllB agente. En el caso particular de loe hijos únicos donde en la 

familia no se presentan los hermanos, el niño carece de las 

aportaciones que dichas relaciones arrojan y por lo tanto se da un 

desequilibrio en el desarrollo y en ocasioneEJ se le dificulta 

interactuar con personas de su misma edad al ingresar a la escuela. 

Es aquí., donde la función del maestro adquiere mayor peso, pues 

además de ser el continuador y suplente de la función de los padres, 

debe guiar y apoyar al niño en el establecimiento adecuado de las 

relaciones con los compañeros donde Gatas a su vez aporten 

también loa tÜ8n.entoG fa!tantc!l de los h~rmanos y los propios para 

el desarrollo integral del niño. 
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como ya se mencionó en el capitulo anterior, el maeEltro es 

considerado como un ager.te socializador cuya influencia resulta 

trascendental en el desarrollo integral del niño. 

Durante la edad escolar el maestro eo para el nilio una figura 

que en ocasiones llega a Dar superior a la de sus padree. El maestro 

pasa largos periodos de tiempo con sus dlumnos, responde dudas, 

ejemplifica conductas y representa un prototipo ideal do adulto para 

sus alumnos, éstos a su vez lo imitan tratando de parecerse a ollas. 

Asl como también el maestro conotituye un elemento a través del cual 

el niño moldea su comportamiento, propone alternativas de tareas o 

conductas a eeguir. 

A paear de lo anterior. en loe Ultimoe años el maestro se ha 

visto en la necesidad de modificar los propósitoe que arrojan eetae 

funciones llegando er. algunos caaoa al desconocimiento de la 

importancia que conlleva la función docente en el desarrollo de los 

alumnos. La falta de incentivos econ6micoo, la insuficiencia de 

recureo:3 materialeo, la eecacee de tiempo, la inflexibilidad de loe 

planee y programas de estudio, el poco interés, loe grupos numerosos 

o bien la politica de las institucionei:. educativas y del sistema en 

si, entre muchas otras, aon sólo algunao causas que dificultan el 

desempeño de la función docente como agente socializador. 
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Tomando en cuenta dichas causas la Modernización Educativa• 

señala no sólo la imperiosa necesidad de transformar loa contenidos 

teóricos y prácticos que ofrece el Sistema Educativo r~acional en sus 

planes y programas da estudio, Aino también el reestructurar el 

Perfil de Desempeño Docente y por lo tanto de la función del mlsmo, 

es decir, los modos de ser y actuar de los docentes en loe distintos 

ámbitos de la eociedad. 

El p13rfil de Desempeño Docente cumple varias funciones dentro 

de la perspectiva del nuevo modelo educativo, .=on estos principios 

el docente recupera su papel protag6nico educ.!.tivo, cuunta con 

autonomLa pedagógica para programar, organi:.ar loe aprendizajes, 

evaluar, participar en el proceso de administración y gestión 

escolar, lo cual le obliga a consultar fuentes múltiples de 

información act.uali:.adn., "-d""!Tlás de qoe participa e:l la elaboraci6n 

de aus propios progrurnas, asi como también le da la oportunidad de 

interactúar con loe padres de familia y loa alumnos para vincular su 

•La lfodurni%aci6n b"ducativa .implic:a definir prioridades, revisar 

y racionalizar los cost:os educativos y a la vez, ordenar y 

si.J»pliflcar los mecanismos para SIJ' administración, innovar los 

procedimientos, articular los ciclos y las opciones, imaginar nuevas 

alt:er11at:ivas de organización y funcionamiento, act:uar con desiciln 

política y con curso permanent:c y solidario de las comunidades•. 

(SALINAS De Gortari Carlos, 19 Oc:t:ubre 198.q. Hontcrrey N.L.J. 
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actividad docente con el desarrollo de la comunidad. 

Por el contrario, desde 1971 con la Reforma Educativa hasta la 

fecha, la labor docente sólo ee centraba en cumplir la prescripción 

de los programas y loe libros de texto, lo cual inhibia la capacidad 

creadora y pedagógica del docente propiciando la descarga de 

respcnsabilidadee de éste hacia loe planes, prograrnae, textos, etc. 

aislándose del alumno y de loe padres de familia, eliminrt.ndo la 

responsabilidad de vincular 

comunitario. 

trabajo con el desarrollo 

La Modernización Educativa demanda que la formación de 

profeeionalea de la educación atienda las necesidades sociales, 

regionales, locales e individuales, haga de la investigación un 

e:uetento del proceso da Enseñanza- Aprendizaje, relaciones la teoria 

con la práctica acercando al estudiante con la comunidad, promueva 

en el futuro docente la capacidad critica y se oriente más a la 

resolución de problemas y no a la acumulación, pudiendo así el 

docente abordar el conocimiento y explicación de lo que sucede 

diariamente en &l interior de su grupo facilitándole el dise:tlo de 

eatrategias de intervención de acuerdo a las necesidades integrales 

de EU grupo y de cada uno de sus alumnos. 



'ª 
4.1. CONCEPTO DE DOCENCIA: 

Dado a que el sujeto encargado de deGempeñar la docencia ha 

sido tipificado de muy diversas forma6 (educador, maestro, profesor, 

docente, etc.) a cont!nuaci6n se establecen algunas definiciones 

para delimitar el marco de referencia acerca de como se concibe al 

docente para efectos de este ti:abajo1 

- EDUCADOR: Se define como aquella persona que de una manera 

vocacional y consistente dirige el progresivo desarrollo del ser 

humano (Gotler). 

- PROFESOR1 Individuo que por vocación dedica existencia a 

transmitir a una nueva generación una einte~ie de los aspectos 

teóricos, prácticos, éticos y ustéticos de la cultura en forma 

equilibrada y distinguiendo cuidadosamente loe contenidos 

permanentes de los transitorias (J. J. Hor""no). 

- MAESTRO: Persona de üutoridad en alg:í.n campo y que par ello 

influye, orienta, participa y guia en la formaci6n de loe dem!e. El 

maestro posee una oerie de elementos que favorecen el óptimo 

desarrollo de los individuos de una manera integral, eietemf\tica y 

organizada en cualquiera de sus etapas ( An6nimo). 

cualesq1Jiera que sea el término empleado para describir al 

sujeto encargado de ln educación, se describe a un sujeto que por 

vocación y apoyado en la preparación y conoc:imlentoe propios de su 

especialidad busca mediante una serie dA métodos, técnicas y 
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procedimientos genei:ar aprendizajes recíprocos es decir, la acción 

del docente encaminada a la producci6n de aprendizajes socialmente 

significativoa en los alumnos tambHin genera cambios en él, ya que 

le posibilita aprender de la experiencia de eneei'iar, por la 

confrontaci6n de su teoria con su prActica. La p11.rticlpaci6n de loa 

alumnos en el proceso de E-A eo decisiva y también significa que 

éstos durante el proceso enseñen o sea, intervienen en lo procesos 

de aprendizaje del profesor. Dicho aprendizaje recíproco pretende el 

doearrollo integral de los sujetos en acción. 

La manera en c6mo se de el procsso de Enseñanza- Aprendizaje 

indicad, el rol que deeempei\a cada uno de los participantes. Por 

ejemplo en algunos casos el maastro pasee el saber y el otro lo 

necesita, uno lo entrega y el otro lo recibe, o bien ambos 

necesitan para desarrollarse, ensei\aree y aprender. El eer 

orientador, guia, autoridad, amigo, etc. depende del tipo de proce1:10 

E-A que la institución y el propio maestro establezca. 

En resumen, el DOCEHTE se concibe como un profesional qu~ 

posee una formación en el Area educativa que lo capacita para 

construir conceptual, metodol6gico 1 crítico, real y 

funci.onal que le ¡;ermita organizar su materia, seleccionar y diaei'\ar 

materiales, desarrollar formas de enseñanza y evaluacl.6n y sobre 

todo le permita proporcionar tanto te6rica como prácticamente loe 

elementos y condiciones necesarias para un adecuado aprendizaje y 

desarrollo integr3.l de sus alumnos y del 61 mismo dentro de loe 
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11mitoa de eu entorno. 

4.2 EL PERFIL DE DESEMPEÑ'O Y LAS FUNCIONES DOCENTESI 

Hablar de-! Perfil y las funcionee dol docente de una manera 

aislada resulta un tanto i169ico. Ambos eet&n ligados al desarrollo 

del docente como sujeto de la educación. El Perfil responde a las 

caractoristicae idea.lee que debe reunir el docente, mientras que las 

!unciones representan la relación de las actividades y capacidades 

a desarrollar conforme a los roles señalados en el Perfil. Dentro de 

loa roles neñalados el docente debe fungir como orientador, 

profesor, ed1.Jcador, facilitador, amigo, compañero, etc. del grupo a 

au cargo y del que forma parte, La labor docente a su ve:r. debe de 

responder a loe Perfiles de Desempeño de los EducC\ndoa (ver anexo 

I), éoto significa que ol nuevo perfil de desempe~o docente según 

las perspectivao de la Modernización Educatl.va mAs que adjudicar 

nuevae tareas, pretende hacer efectiva.o las funcioneo que 

tradicionalmente se le han reconocido al maeotro como agente de 

cambio social y U.der comunitario acorde a las circunatancias que 

vive el alumno y el pais. El docente debe de asumir la 

rooponsabilida.d de crear en sus alumnos las competencias que 

individual y socialmente so le exigen para que pueda deearrollnrse 

satisfactoriamente en la diversidad de situaciones qua le presenta 

una sociedad en constante cambio. 

El docente para lograr el Perfil esperado debe reunir loe 
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siguientes principiosi 

" - Aplicar eaquemae coherentes de relaciones que respondan de forma 

particular y en situaciones concretas a eupueetolc'I de 01:den 

filosófico, moral, social, politice, econ6mico y cientí.fico. 

- Saboree parte de la realidad en la que está inscrita la escuela y 

el alumno de tal forma que al proponer los aprendizajes al alumno, 

éste se apropie de los m~todos de pensamiento y acción y de los 

lenguajes que le permitan situarse en eu entorno y transformarlo. 

- Tener acceso y manejo de las fuentes de informaci6n que orienten 

gu acción educativa a la formación de actitudes profesionales de 

búsqueda de criterios de validez. y fiabilidad d.:t la información. " 

(1). 

Estos principios no buscan adecuar las funciones docentes a 

propuesto.e curriculares rigidae y preecriptivas que consecuentemE:!nte 

limiten ~u auto:-nC'lm!'..a 'J dónde !!C centre únl_r:<lm~ntt'" ~n o:-umpl ir a 

tiempo los programas de estudio. La labor docente ha caido on una 

rutina en la cual el maestro asume los libros de texto y prograroas 

como instructivos en el manejo de aprendizajes. En cambio estos 

principios demandan al docente un papel decisivo en la acción 

educativa, adquiriendo un mayor nivel de autonomía en la toma de 

deeicionee pedagógicas, un la producción de aprendizajes en sus 

l) S.B.P. •xanual de orqaníraci6n para la escuelas primarias•. 

México pag. 49. 
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alumnos y la reeponsabilización de loa resultados de dichos 

aprendizajes. 

Con este Perfil, ae intenta revalorar el trabajo docente 

asumiendo un papel protagónico en los procesos educativos. Ser 

protagonista implica la capacidad de participar en decisiones, de 

responsabilizarse por lo resultados de su gestión y de comprometerse 

en la búsquoda de soluciones frente a 1011 problemas de la práctica 

educativa. El papel prot.:ig6nico reclama igualmente conciP.ncia y 

creatividad por parte de los docAntea, superandl') asi la rigidez. de 

las normas y reglamentos establecidos, para darle un nuevo sentido 

a sus acción (CONALTE, 1991). 

El perfil del trabajo docente pretende potenciar las 

relaciones de cooperación con los demás y fomentar la calaboraci6n 

y la solidarida.d del docente con sus colegas para actuar como 

interlocutor confiable e inform.:ido hacia sus compa.il~roe, alumnos y 

la 0ocied.::.d en general. 

La formación y actualización docente debe formularse de tal 

manera que asegure que el maestro adquiera un3 estructura de valores 

que organice sus habili.dades y conocimientos para poder desempeñar 

con eficacla y competencia su trabajo en la dimenuión quo la 

sociedad actual demanda. 

En el Harca del Nuevo Modelo Educativo, oe redimensionan lafl 

funciones del docente al identificarlas con dlveraoe p:ocesos 

ligados entre si, que tienen lugar en los siguientes Aml>itoss 



1. - Enseñanza-Aprendizaje9 de loe alumnos 

2.- Organización y administración escolar 

3. - Vinculación escuela-comunidad. 

03 

A cada uno de estos procesos corresponden funcionee y 

competencias que representan loe rasgos distintivos del perfil 

docente. 

1.-"Loe procesos de enseñan:ta-apreml.!.~.aifil 

A} DIAGNOSTICAR: 

- Manejar información sobre el programa para la Modernización 

Educativa; el Modelo Educativo, los planes y programas de estudio y 

perfiles de desempeño de los educandos. 

- Manejar información sobre el desarrollo e•Jolutivo de sus alumnos 

y de su contexto socioeconómico, familiar y cultural. 

-Conocer loe saberes previos de loo alumnos, asi como de sus 

intereses, motivaciones, carenciae y deficiencias. 

- Identificar necesidades dl3 aprendizaje de ouo alumnoa. 

B) ORGANIZAR; 

- Selecclonar aprendl:z:ajea signlficativoe con baso en loe resultados 

del diagnóstico y su articulación con los objetivos, metas y 

actividades previstas en loa planea y programas de estudio. 

- Planificar situaciones y experiencias de nprendi:z:aje que aseguren 

la participación de los alumnoa en la construcción de aus propios 
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conocimientos. 

- Seleccionar loe métodos, procedimientos y materiales didáct ices 

idóneos que apoyen loe aprendizajes. 

- Establecer criterios, formular estrategias y diseñar inatrumentos 

de evaluación que permitan dar seguimiento a loa procesos de 

aprendizaje de loe alumnos. 

C) COORDINAR: 

- Promover un clima adecuado para loe aprendizajes de loe alumnos 

mediante el establecimiento de relaciones horizontales y verticales 

de comunlcaci6n, de respeto y de aceptación nacia si mismo y loe 

demás, de solidaridad y participación. 

- Estimular loe esfuerzos y logros individuales y colectivos de los 

alumnos. 

- Contribuir a superar las dificultades y obetáculoe preeent.ados por 

loe alumnos en el logro de aua aprendiza.jea, 

- Ser un interlocutor permanente que favorezca en loa alumnos el 

contacto directo con diversas fuentes de conocimiento, 

- colaborar en la integración familiar en apoyo a los programas de 

aprendizaje de loe alumnos. 

- Favorecer que los alumnos integren sus saberes escolares y 

extraescolares de manera critica. 

D) EVALUAR: 

- Observar de manera sistemática los avances y dificultades de los 

alumnos en el logro de sus aprendizajes. 



- Analizar y comparar los resultados de loe aprandiz.ajes de 

alumnos en las metas establecidas. 
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- Identificar los factores que influyeron positiva o negativamente 

en los aprendiz.ajes de los alumnos. 

- Determinar conjuntamente con los alumnos, sus padrea y la 

comunidad el imp~cto de los aprendizajes de les alumnos en su vida 

eacolar, familiar y social. 

- Proponer alternativas de soluci6n y atención a problemas de 

aprendiz.aje en los alumnos. 

- Articular los frutos de la evaluación con el dlagn6stico que 

alimenta las etapas subsiguientes de los aprendiz.ajes de loa 

alumnoe. 

2.- Procesos de Administr-aci6n v organización esca~ 

A) COR.RESeONSABILIZARSZ con LA AOMINISTRACION y ORGANIZACION 

ESCOLAR: 

- Conocer, interpretar y aplicar floaxiblt!mento laa directri\.eB que 

rigen la vida escolar orientándolas a mejorar las condiciones de 

aprendizaje. 

- Participar en los consejos Técnicos Escolares, en las tareas de 

superación académica, administrativas y organizacionalea del 

plantel, 
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B) CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL PROYECTO ESCOLAR: 

- Convertir la razón de ser de la eRct.:ela en una tarea común de loe 

actores vinculados a ella. 

- Explicar la concepción pedagógica que inspira au labor educativa. 

- Sistematizar las grandes orientaciones de la institución escolar 

que per.mitan compatibilizar las acciones de corto plazo con una 

visión a largo plazo. 

- Participar en la convención decento de la escuela en un espacio de 

perfeccionamiento docente, 

C) CONTRIBUIR A CONFORMAR UNA COMUNIDAD EDUCATIVA ACTIVA; 

- Favorecer la orientaci6n er, torno a objetivos comunes. 

- Promover la inclusión de todos loa actores en una organización 

común. 

- Compartir reAponsabilidades entre todos los actor'!s en torno a 

tareas comunes. 

J.- Procesos de vinculaci6~cuela-Comunidad. 

A) CREAR ESPACIOS DE CONCERTACIOH EDUCATIVA EUTRE ESCUELA COMUNIDAD; 

- Desarrollar con la comunidad estudios eocioecon6micos, culturales 

y familiares de sus C1.lumnos, padres de fan.Llia y cc.omunidad para 

identificar tanto problemas de desarrollo corno necesidades de 

aprendizaje que de ellos deriven. 

- Contribuir a organizar situaciones de aprendiz.aje. 
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- Promover la concertación de acciones con la comunidad par.a el 

desarrollo de activldadeo educativao. 

- contribuir para evaluar loe resultados de aprendizaje de las 

actividades educativas desarrolladas con y por la comunidad. 

B) PROMOVER PROYECTOS DE SERVICIOS A LA COHUUIDAD QUE CONSTITUYAN 

OCASIONES DE APRENDIZAJE PARA LOS ALUMNOS: 

- Identificar con los educandos y la comunidad problemas de la 

localidad en cuya ~olución puedan colaborar los alumnoo. 

- Capacitar a los alumnos en aquellas actividades que 

desarcollaran para el mejoramiento de la comunidad. 

- Facilitar que tac actividades desarrolladas sean ocasiones que les 

permitan construir sus propios aprendlzajoe y avanzar en el logro de 

objetivos y metas de los planea y programas de estudio. 

- Evaluar en conjunto los alumnos y comunidad, el impacto de 

eotas actividades en el aprendizaje de los alumnos y en el 

mejoramiento de la comunidad." ( 2). 

Con el perfil de desempeño y funciones docentes se establecen 

los criterios que dicho agente debe ejecutar para apoyar al nif.o en 

el logro de aprendizajes de acuerdo a la situac.i6n real a la que 

pertenece y mediante la adquisición pr.1ctica de tales conocimientos, 

El docente en primera instancia debe de realizar un diagn6etico para 

2J CONAL'l'B "Porfllos de Desempeño para preescolar. primaria 

secundaria• SEP: lfé:r.ico, 1991. pag. 46. 
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poder obtener la base real sobre la cual planear y programar 

labor. Esta labor reclama la constante lnteracc!.ón del maestro como 

facilitador, mediador, interlocutor, actor, orientador, propiciador 

de tales aprendizajes. Por esta razón el docente es determinan.te no 

nólo en el desarrollo social del niño sino en todos los aspectoo de 

su desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

• El maestro ee una agente socializador ya que moldea, 

ejemplifica, responde y propone conductas socialmente aceptadas. 

• El docente en los üitimos años ha tenido que enfrentar 

problemas de muy diversa indole qua dificultan el desempeño adecuado 

de su importante función. Es por esta razón que la Modernización 

Educativa a diferencia de la Reforma, replantea un nuevo papel 

protag6nico en su dee.ampeño y esto a su veo:: arroja una serie de 

responsabilidades a realizar en loe diferentes ámbitos de la 

sociedad. Este nuevo Hodelo Educativo concibe al docente como 

agente de cambio social, el cual debe de promover el desarrollo 

tanto a nivel individual, familiar, grupal, local y regional. 

• El sujeto encargado de la educación ha sido conceptualiz:ado 

de muy diversas formas (maestro, guia, profeoor, orientador, 

educador, etc. sin embargo, el concepto de docente engloba a manera 

de sinónimos la definición que cada una de estas conceptualiz:.:iciones 

establece. El docente ea ur. profesional que posee una formación en 

el área educativa que lo capacita para construir 

conceptual, metodológico, critico, real y funcional que le permita 

organi:z.ar su materia, seleccionar y diseñar materiales, desarrollar 

formaa de snseñam:.a-aprendiz:aje activos y reciprocas y evaluar sobre 

todo aquello que le permita proporcionar loa elementos y condiciones 

necesarios para propiciar loe aprendizajes y el desarrollo integral 
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de los alumnos dentro de 103 limites de su entorno. 

• El docente debe ser facilitador, compañero, amigo, educador, 

maestro, orientador, guia del grupo a su cargo y df!l que forrn.1 parte 

asumiendo la responsabilidad de desarrollar sus alumnos las 

competencias que individue.! y socialmente se le exigen, aei como 

también, debe de aplicar esquemas coherentes a las situaciones 

reales de cualquier área, formar parte de la realidad propia y del 

alumno, asi como buscar los mec!.ioe que le permitan alcanzar los 

fines que demanda una sociedad cambiante. 

• El docente asi mismo debe de conocer los planes y programas 

de estudio adem.is de los apoyos otorgados por la SEP. de tal forma 

que no constituyan el único elemento de trabajo, sino como base 

inicial para la creación de sus propios linearniento'J de trabajo. El 

maestro debe buscar nuevos elementos y apoyoo, c:rear y diseñar 

nuevoe planes y metodologiae. 

* Al perfil de deeempeño docente le corresponden una serie de 

funciones a ejecutar en tres procesos fundamentales: 

1- El proceso de E-A en donde el maestro debe ser capaz de 

diagnostica1: a fin de detectar las necesidades individi;ales, 

grupales, fwniliares, etc de los alumnos en relación a sus 

aprendizajes. Una ve: identificadas las necesidades, el docente 

selecciona loa aprendizajes significativos, los rr.étodos, criterios, 

estrategias y situaciones de tal forma que propicio los aprendizajee 

en el niño do manera organizada, es decir, de la coordinación de 
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estos aprendizajes a diversas situaciones. Asi mismo, el docente le 

corresponde evaluar estos procesos de aprendizaje de tal manera que 

analice, campar.e, identifique y determine los logros y las 

deficiencias que aún persisten en comparación al diagnóstico inicial 

y por lo tanto reestructurar los aprendizajes, Cabe señalar que la 

socialización es un proceso de aprendizaje. 

2.- En relación loe procesos de artmiriistración y 

organización escolar el docente está posibilitado para la 

participación directa en los procesos tanto administrativos como 

organizacionalee de la institución educativa es decir, tiene la 

capacidad libre y creadora d.a modificar, adaptar o crear nuevos 

planes, programas, materiales, siEtemas de enseñanza, etc. de 

acuerdo a las necesidades detectadas en el grupo y poder obtener de 

esta intervención loe procesos y resultados eatiofactorioe en las 

relaciones individuales, familiares, grupales y en los aprendizajes 

significativos en general. Por último el tercer proce1Jo de los 

perfiles de desempeño se da facultad al docente para extender loa 

aprendizajiee escolares a situaciones comunitar .i..ae ea decir, que loe 

aprendizaJee obtenidos por el alumno lleguen a ser aplicables a la 

comunidad. Esta extensión desarrolla, promueve actividades que 

favorecen loe aprendizajes o sea la socialización del niño, asi corno 

también lo capacita, facilita y permite la oval~acltn del impacto 

que estas activid<>des sociales tienen en el aprendizaje o 

socialización del niño. 
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CAPI'tULO V 

EL DESARROLLO SOCIAL DEL HIJO tnllCO EN EDAD ESCOLAR 
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CAPITULO VI N&L DESARROLLO SOCIAL DEL HIJO UHICO EN EDAD ESCOLAR"• 

5 • 1 GENERALIDADES 

En los capitulas anteriores ae mencionó la importancia que 

ejerce la familia y las aportaciones que se obtienen de las 

relaciones con los diferentes agentes de socialización quienea 

tiene contacto el nino. Los padreo y loe hermanos representan 

ingredientes sociales que dan al niño elementos claves para 

socialización, sin embarga el tamaño de la familia y el orden de 

nacimiento son aspectos determinantes en el desarrollo integral del 

individuo. 

Mientras mayor es el número de hijos de una familia menores 

son las ocasiones que tienen loe padres de interactuar con ellos de 

manAra individt1al, a!Ji cc~c:i rr:cr::oros ;;en tamLi.;u 101-J espacios, las 

comodirlades, el vestido, la educaci6n, la ident.Lficación, t:it.c, y en 

general lae oportunidades eocioeconómicas diuminuyen. 

A finales de loe och<:!nta una de cada cinco familias 

pertenecientes a un nivel eocioecon6mico medio alto y alto tienen 

solamente un hijo debido b.\sicamente a dos r.J.zonee: Primero por 

infertilidad o incapacidad de procrear más hijos o segundo por el 

hecho de estudiar y planear el tener un s6lo hijo. (Heil, 1991). 

Consecuentemente a la cada vez más frecuente aparición de familias 

constituidas por un sólo hijo, algunos autores han hecho diversas 

afirmaciones sobre la conducta, personalidad, capacidad o desarrollo 
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de loe hijos únicos sin dejar de ser meras supoeiclones u opiniones 

de experiencias vividas. Tal es el caso de: 

"Loe hijos únicos son más inteligentes que los poligénitos" 

(Mellar S.1990). 

"Loe hijos únicos tienden a ser m.is bajos de estatura que el 

resto de los niños de sus edad" (Moradith W. 1989). 

"LOrl hijos U.nicoe presentan caractertet.icas narcisistas., 

(Falbo,T.1989). 

"El de,;arrollo de los hijos únicos presenta similitud al 

desarrollo de loe hijos primogénitos" (Veehoven R. 1989). 

"Los hijos úni~os tienen dificultades 

eocial"(Hall E.1987), etc. 

el desarrollo 

La vnriedad de estaB afirmaciones carentes de cualquier tipo 

de fundamento cientifico dificultan la categorización sobre el 

desarrollo social del hijo único, sin embargo después de una basta 

revisión bibliográfica se lograron establecer dos tipos de 

comportamiento dependiendo de la ri!'.:;Ón de la existencia de los hijos 

únicos (incapacidad o pl.J.ncación). cabe hacer mención que la 

bibliografl.a consultada fue variada pero los datos obtenidos da la 

misma fueron escasos. 

5.2 CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO SOCIAL DEL HIJO UNICO 

Los hijos dnicoe como resultado de la imposibilidad de los 

padres para tener más hijos tienden a ser mimados, consentidos y 
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altamente atendidos lo que provoca en el niño una conducta 

egocéntrica ya que éste recibe la atención destinada a los otros 

hijos conat.ituycndo así. el centro del universo familiar (Cisneros s. 

1990). 

Por su parte los hijos únicos planeados son loa que ea 

presentan m.1s frecuentemente en nuestra sociedad, principalmente por 

la situación socioec..·on6mica actual, a la gran difusión de planee 'f 

programas sobre planificación, a la necesidad de que ambos padres 

trabajen para obtener mayores y mejores condiciones de vida o bien 

por el simple deseo de crecer pereonal y profesionalmente. Este 

tipo de hijo únicos tiender1 a ser el resultado de una educación muy 

estructurada en la que el hijo único es sujeto determinadas 

etlq..ictae tales como: organiz<tdo, respons<tble, critico, serio, 

concienzudo, cons,..rvador, perfeccionista, etc. Pero en realidad yace 

en ellos un eentimiento de inferioridad y desequill.brio por la 

constante lucha y búsqueda de probarse una y otra vez así. mismos y 

a los demáe lo que estas etiquetas le exigen y que a su vez no le 

permiten aceptar que el cometer sus propios errores pueden ser 

motivo de aprendir.aje. 

Los hijos únicos en ambos caeos presentan indiscutiblemente 

carente relación e interacción entre iguales dentro del núcleo 

familiar, por lo que éstos no ea benefician de los intercambios y 

aportaciones de coopr;iración, amistad, rivalidad, afecto, 

identificaci6n, etc, que puede existir con sus hermanos, aunando a 
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ésto que el hijo único convive la mayor parte? de su tiempo en 

ambiente adulto en donde la frecuente tendencia sobrcprotectora o la 

simple pero constante atención positiva o negativa que recibe de sus 

padree favorece en el hijo linico la aparición de ciertos r.logos de 

dependencia, inseguridad y narclsiamo que en ocasiones rnanifi!:!sta 

ciertos desniveles en su repertorio varbal, incluso en 

razonamiento con respecto a la madurez afectiva, cognositlva, 

senaorial y motora, dando como resultado en algunos casos problemae 

de adptaci6n social (Lemman K. 1990). 

Dado a le anterior, ~l hijo Unico puedl;! presentar una o varias 

de las siguientes caracteristicas a la vez o espaciada.mente 

dependiendo de los factores externos e internos que le correspondan, 

es decir, de las habilidades innatas del nin.o y de loe manejos, 

relaciones, ambientes, etc. que le rodean; 

activo impulsivo 

agresivo indiferente 

aislado inseguro 

amigable introvertido 

compartido rna.nipulador 

conflictlvo negligente 

consentido organizado 

considerado pasivo 

cooperador perfeccionista 

crítico rebelde 
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dedicado responsable 

dependiente retral.do 

deeadaptado seguro 

descuidado solitario 

egocéntrico tolerante 

exigente extrovertido 

En conclusión las caracteri.etl.cae de loe hijos únicos 

mencionadas anteriormente en gran parte son el resultado de las 

i.nteraccion:ie dadas con los diversos agentes, en donde se clasifica 

al hijo único en la 1nayoría de los casos como un niño inadaptado y 

en constante conflicto consigo mismo y con los demás, pero es 

iroportante hacer notar que los hijos únicos no se pueden categorizar 

de manera general como sujetos problerr.áticoe ya que existen caeos 

corno el de Indira Gandhi o el de Albect Einstei.n entre otros que se 

destacaron por sus aportaciones. Loe hijo únicoe en edad escolar a 

pesar de la percepciór, extremista que se tiene de ellos ee 

desarrollan, crecen, viven y experimentan situaciones y necesidades 

por demAs similares d las de otros niños provenientes de familias 

más numerosas. Lo que hace que su desarrollo y caracteristicaa en 

general sean diferentes radica en su medio, en las formas, métodos 

y tipoa de relaciones que estable:.:.can con los agentes socializ.adores 

que intervienen a lo largo de eu desarrollo ¡ver anexo Il). 
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5. 3 EL HIJO UNICO Y LAS RELACIONES CON LOS AGENTES DENTRO DEL 

PROCESO DE SOCIALIZACION 

Para efectos del. presente trabajo se toma al hijo único y uus 

relaciones con diferentes agentes desde un punto de vista meramente 

social. 

La socialización del hijo único consiste en un proceso en el 

cual intervienen diversos agentes socializadores que lo dotan de 

elementos que favorecen la adquisición de los sistemas necesarios 

para la integración e identificación con el grupo social al que 

pertenece, ea decir, el hijo único al ingresar al primer núcleo 

social o agencia socializadora llamada familia, establece relaciones 

y vinculaciones de tipo afectivo con los padrea quienes poseen gran 

influencia en el dosó..t:rollo de t>u hijo, ya que participa con ellos 

en las normas. reglaa disciplina&, valores de la familia, sin 

embargo, dentro de ésta el niño no se beneficia de la aportaciones 

que loe modelos en igualdad de circunstancias (hermanos) puedan 

proporcionar. El niño al pasar al ia siguiente etapa. de su 

desarrollo y eatructura social (escuela) el maestro sustituye, 

continua y mejora en cierto modo la función socia!.izante de los 

padree y guía las interacciones hacia los ccimpañeros quienes 

representan loa primeros modelos o agentes con los cuales el niño se 

sienta más idP.ntificado (ver relaciones con los compai\eros del 

capitulo III), 
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Las relaciones del niño loe diferentes agentes 

sccializ.adores representan una secuencia (vor tabla S.l) en la cual 

al desarrollo propia del niño corresponde al tipo de relación, es 

decir, en la familia. en nii\o requiere da relaciones mAe afectivas 

para su desarrollo mientras que en la escuela el deearroJ.lo se da en 

base a ciertos patrones conductualee que el niño debe aprender y 

desarrollar para cotar acorde al momento y al tipo de relaciones 

formales que se establecen. 

En el caso especifico de loe hijos únlco es evidente que no se 

establecen relaciones con hermanos, por lo que se puede decir que se 

presenta un desequilibrio en la secuencia de las relaciones con loe 

agentes socializadores, ya que carece do los intercambios y 

aportaciones propias de estas relaciones, es entonces aqui donde la 

función socializadora de lo padres y maestros aumenta ya que de 

ellos depende en gran parte la conducción de esta carencia de tal 

manera que cuando ee den las primeras lnteraccionee entre iguales 

dentro de la escuela, el hijo (mico r.o encuentre obstáculos 

significativos para 11u desarrollo social. 

Durante loe años escolares, el maestro debe apoyar al hijo 

único tomando en cuenta la variable que en éstos se presenta a fin 

de que este niño al igual que el reeto logren un rlesarrollo social 

adecuado. 
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CONCLUSIONES 

* A finales de los ochentas una de cada cinco familias tienen 

solamente un hijo debido a dos razones principalesi - A la 

incapacidad de procrear más hijos, - Al deseo y planeaci6n de éste. 

A rah. de la ca::ia vez más frecuente aprarición de familias 

constituidas por un sólo hijo, diversos autores han realizado 

afirmaciones sobre experiencias vividas, pero que carecen totalmente 

de fundatr.entaci6n científica: Se revisaron más da cien fuentes 

hernerográficas de las cuales sólo veinticinco contemplaban al hijo 

único como tal, el resto aeñalaba ciertas caracterí.sticas o 

comportamientos especificas realizados por un s6lo hijo más no por 

el hijo único. 

• La escasa información al respecto dificulta la tipifir::aci6n 

y categori:z:aci6n de las hijas únicos ya que para ósto se tendria que 

contar con diversos estudios. transversales que arrojaran información 

vAHda y confiable al respecto. 

• Las caracteristlcas de los hijos únicos san bastante 

variadas dependiendo da la situacl.ón que rodee a cada uno do estos 

sujetos. Las caracteristicas mAs frecuentes son: egocéntrico, 

pasivo, activo, rebelde, introvertido, critico, solitario, agresivo, 

aislado, desadaptado, organizado, conser,tido, negligente, 

dependiente, indiferente, entre otras. Estas caracteristicas no 

indican un patr6n de comportamiento ni tendencia en particula1: pues 
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muchas de ollas se anteponen. 

• En conclusi6n el comportamiento de loa hijos únicos depende 

de los factores externos que intervengan en al proi.:eao de 

socialización. El factor externo más importante está representado 

por el tipo de relacionee y la conducción que se manifieste de 

éstas, es decir que no se puede enmarcar al desarrollo social de loe 

hijos únicos como apropiado o inapropiado pues éste depende de las 

derivaciones que coadyuven las interacciones. Sin embargo gran parte 

de estos niños por la evidente carencia de las aportaciones, 

conducciones e identificaciones con loa iguales d2ntro de la primera 

agencia socializadora el niño llega a preeEmtar un dcsi!quilibrio en 

la secuencia del establecimiento de las relaciones, es decir puede 

llegar a presenta!:" a consecuencia de la falta de hermanos problcmi).3 

para integrarse con nil1os de su misma edad, por lo tanto la función 

del adulto, sin inteni:ar suplir a los hermanos puede apoyar al hijo 

único en el eotablecimiento de relaciones de tipo aocial con otros 

niños, por ejemplo: los padres pueden favorecer el establecimiento 

de relaciones con vecinos, primos, etc, y el maestro propiciar 

ciertas actividades que permitan al hijo único integrarse como un 

miembro m!s del grupo de iguales. 
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CAPI'I'ULO IV 

MZ:TODOLOOIA 
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CAPITULO VI: HETOOOLOQIA. 

6 .1. DESCRIPCION D&L PROBLEMA 1 

A partir del impacto que dejó la Segunda Guerra Kundial en loe 

países altamente industrializados (Alemania, Canadá, E.U.A, etc.} en 

relación al deoarrollo de la familia, denota que la población 

infantil menor en comparación con los paises en viae de 

dE\earrollo como lo ee México. Sin en\bargo, debido principalmente a 

las exigencias propias del sistema económico, actualmente en nuestro 

país la mujer se encuentra cada vez máe integrada a la vida 

económicamente activa. Aunado al nivel sociocultural y a la 

conciencia creada o influenciada sobre "la familia pequeña viv& 

mejor" la mujer mexicana de clase media a clase alta tiende a 

constituir familias integradas por un número menor de <niembroo, tal 

es el caso de las familia que tienen eolamente un hijo. Estas 

familias se pre»entan debido báoicamente a dos razoneg; 1.- Por la 

convicción de una estructura familiar pequeña. 2.- Y. a conoccuencia 

de la imposibilidad de tener más hijos. 

Analizando la problemática del hijo único, las caracterieticas 

personales y familiaree, la evidente inexistencia de iguales dentro 

del seno fa.millar, la sustitución de la función eociali::adora de loe 

hermanos por loe compai"mros, las conduc:cionee, rPlaciones y 

funciones d14 los padres y maestros en el desarrollo de los hijo~ 
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ünicos, son s6lo algunos tomas que resultan de gran interés para la 

presente y futuras inveatigaciones independientemente de la escasa 

información de carácter fundamentalemente cientifico existente al 

respecto. 

El docente por su parte, resulta un sujeto de estudio rico en 

aportaciones sobre las eituaciones que enfrentan los hijoB únicos 

durante su estancia en la escuela, ya que del maestro depende en 

gran parte el que el aprendizaje sea significativo para sus alumnos. 

El agente eociali:tador denominado maestro dentro de la delimitación 

de responsabilidades le compete en primera inntancia detectar las 

neceaidadee individuales, familiares, locales y regionales del grupo 

a su cargo, sin embargo, en loe últimos anos la función del docente 

ee ha visto opacada por situaciones tales como grupos numerosos, 

problemas de tipo económico o corrientes tendenciosas entre otras, 

que le impiden llevar a cabo su f"..lnci6n. Por lo tanto el presente 

trabajo de investigación pretende en medide. de sus posibilidades 

determinar el grado en el que el docente identifica las 

cara.cteri.eticas generales y particulares del alumno (hijo Unico) 

pudiendo asi adaptar los planes y programaa de 0etudioo "J crear 

metodologi.as acordes a las ne=esidades individuales que favore%can 

loe procesos de enseñan%a-aprendi%aje y entre ellos la sociali%aci6n 

del grupo en general. 



106 

6.2 'I'IPO DE lNVESTIGACIONt 

La investigación titulada "El maestro, agente determinante en 

el proceso de socializ.aci6n del hijo único en edad escolar" 

corresponde al tipo de diseño Descriptivo ya que examina las 

caracteristicae del problema elegido, define y formula hipótesis, 

elige instrumentos para la recolección de datos, analiza los 

resultados y en este caso propone alternativae pedagógicas para loe 

maastroe de nivel primaria en escuelas particulares en relación a 

los alumnos que sean hijos únicos. 

Aei mismo, se conoidera un diseño Descriptivo tipo Encuesta 

con investigador externo ya que se trata de un estudio realizado en 

inetitucionee de carácter educativo en donde la aplicación del 

instrumento fue hech.;. por una persona ajena a dichas instituci.ones. 

Para llevar a cabo la presente investigación se establece la 

siguiente hipótesis: 

6,2,l. BIPOTESIS: 

"El desconocimiento de los docentes de nivel primaria 

sobre la situación posicional del alumno interfiere dentro del 

proceso de socialización del hijo único en edad escolar", 



6. 2. 2. DEFIHICION DE VARIABLES: 

VARIABLE IHDEPENDIE?ITE 

Los docentes de nivel primaria 

desconocen la situación posicional 

del alumno. 

6.3. POBLACIONi 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Interferencia dentro del 

proceso socialización del 

hijo único en edad escolar. 

La población está lntegrada por ciento cuarenta y nueva 

maestros con licenciatura en Eciuca~"'!ión Primaria o Normalistas 

acreditados por la Secretaría de Educación Pública como titulares de 

los grupos de primero a sexto grado respectivamente en las catorce 

escuelas primarias pertenecientes a la zona escolar número cuarenta 

y seis de la Dirección Federal de Educación número tr'=!a en el Valle 

de México. A través del muestreo aleatorio se eligieron setenta y 

nueve maestros de loe ciento cuarenta y nueve que corresponden al 

SJ.02\ del total de la población (6 maestros para pruba piloto1 

4.02\ y setenta y tres o el 48.99-\ respondieron el instrumento). 

Dicha muestra ee obtuvo al seleccionar al primer maestro de cada 

grado que se presentara en la sala de maestros de cdda una de las 

escuelas de la Zona Eacolat: antes mencionada. 



108 

6.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS: 

El inetrumento de i.ndagación utilizado para medir las 

variables y comp!'obar la hipótesis fue diset.ddo ds acuerdo al tipo 

de investigación seleccionada, es decir, se elaboró un cuestionario 

para los docentes de lan escuFJlas primarias de la zona escolar 

número cuarenta y seis. 

Este inetrurl'.ento de investigación fue presentado por contacto 

directo a lOB docentes, permitiendo aei, explicar los propósitos y 

el significado dul estudio, además de permitir aclarar las dudas, 

responder las preguntas que oe suscitaron e inducir a los docentes 

encuestados a proporcionar respuestas serias y sinceras. 

Aei mismo, el cuestionario se estructuró de manera cerrada, 

donde BP presentó una l i stl'! de pregunta~ conc:.·etac accrnp.:i.f..J.d.J.o de 

varias reqpuestas posibles entre las cuales el decente tenia que 

optar por una. Sin embargo, para evitar limitar totalmente la 

respuesta del sujeto de estudio se añadió al instrumento en cada una 

de sus preguntas un complemanto ( ¿C6mo?, ¿porqué?, ¿Cuá.l?, etc.) a 

fin de enrlquecE>r laa reopuestas obtenidas de la aplicación de dicho 

instrumento de investigación y tener además un fundamento más 

profundo para la interpretación de los resultados. 

El cuestionario aplicado está conform<.do por catorce 

pre9untas1 las tres primeras buscan obtener datos generales que a su 

vez estable~can eubpoblaciones de la población encuestada, la cuarta 
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interrogante pretendo detectar si la variable independiente señalada 

en la hip6tesie se modifica. De la quinta a la dácima cuestión ee 

peraigue confirmar ei la variable dependiente resulta afirmativa, 

además de que estas preguntas especifican ciertas caractorI.eticas y 

funclcneo del docente como agente socializador del hijo único. En la 

décimo primera, declmosegunda, decimotercera y decimocuarta 

pregunta, ee busca arrojar en la medida de las posibilidades de la 

presente investigación, informnción en relación a las actitudes y 

caracterieticas de los alumnos hijo únicos en diferentes situaciones 

desde el punto de vista del docente (Ver anexo II). 

6.s. PROCBDIMIENTOr 

- Observación Preliminar: 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre la función 

del docente, los cambios que se presentan en la infancia y en 

especial ol desarrollo del hijo único que permitiera identificar las 

variables más !::elevantes para trabajar. 

Se elaboró y aplicó un cueetionario de preguntas abiertas a 

se.te profesores de una de las escuelas que integran la zona escolar 

nUmero cuarenta y seis. Se procedió al procesamiento de la 

información y a la reestructuración del instrumento para ser 

aplicado definitivamente. Cabe aclarar, que esta primera muestra 

quedó fuera de la aplicación del instrumento reestructurado (el 
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total de maestros encuestados fue de 79 maestros de los cuales 6 no 

se tomaron en cuenta para la aplicación definitiva del instrumento) 

dado quA ya estaba ligeramente predispuesta por la fase de pilotaje. 

- Aplicación del instrumento: 

Al momento de aplicar el instrumento a los setenta y tres 

docentes seleccionados, se lee dio de forma individual algunas 

indicaciones: en primer lugar se especificó la finalidad de la 

investigación, asi como se les solicitó que resporidieran con la 

mayor vei:acidad posible. 

- Reeultadoe: 

Se clasificaron loe resultados obteniüos .::i. través de la 

aplicaci6n del instrumento para establecer loB fundamentos 

necesarios para lae conclusiones a manera que puedan ser un a~yo 

para maestros de escuelas primarias particulares on cuyos grupos 

existan hljoe únicos. 

- Elaboración de conclusionee: 

De acuerdo a loe resultadoo obt.enidos se procedió a elaborar 

las conclusiones que desde un punto de vista pedagógico 

proporcionen al docente de la escuelas primarias particulares 

ciertos parámetros y actividades para la canducci6n de alumnos hijos 

únicos en el grupo a su cargo para facilitar al desarrollo social de 
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éstos en J.a escuela. 

6. 6 RESULTADOS i 

A continuación se presentan loe resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento de investigación segün el punto de vista 

de loe docentes encuostadoe de las trece escuelas primarias ubicadas 

geogrAficamente en las colonias la Florida Sat6lite, San Mateo, 

Lomas Verdee, Misiones y Santa cruz del Monte respectivamente. 

Vreaunta No. uno: 

El nombre de las eecuelaa primarias donde laboran loe docentes 

a loe que se lee aplicó el instrumento fueron: 

- Centro Educativo Hor izan tes 

- Centro Escolar Xochicall.i 

- Colegio Arnold L. Geeel! 

- Colegio Carel aaur 

- Colegio Citlalli 

- Colegio Greengatee 

- Coleg lo Moderno Tepeyac 

- Colegio Hontreal 

- Escuela Federico Froebel 

- Escuela Moderna Inglesa 

- Instituto R. Y.ipling 
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- Instituto San Mateo 

- Instituto Thomás Jefferaon 

- Instituto Leibnitz (Pllotaje) 

Pregunta No ·-º.2.!..!.. 

En esta pregunta los docentes encuestados respondieron acerca 

del grado acad9micc que imparten, siendo el primer grado del que 

tiene mayor matricula. por lo t.anto el porcentaje de docentes 

relativamente mayor al rest;.o, En la grá( lea 1 se evidencia el 

equilibrio entre el total de la muestra y los grados académicos que 

identifican a la educación primaria (ver grAfica 1). 
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Pregunta No. Tre9: 

Se cuestionó a loa docentes sobre el r.úmero de alumnos que 

tiene su grupo. Esta pregunta establece dos resultados1 

l.- La demanda estudiantil por grado académico 

2.- El promedio de alumnos por grado y grupo. 

La DEMAND1\ de educación en escuelau primarias de la :tona 

escolar no. cuarenta y seia (ver grilfica 2) está representada de la 

siguiente manera1 

LUGAR GRAPO 

l• 

2• 

•• 
3• 

so .. 

POBLACIOH 

397 

375 

JSS 

JSl 

348 

341 

PROKEOlO 

18.26'\ 

17.25'\ 

16.34'4. 

16.15\ 

16. 041. 

lS .96\ 

El grado académico que presenta mayor demanda en cuanto al 

número de alumnos corresponde al primer grado de educación primaria 

debido principalnente a que los niveles de reprobación y deserción 

eeicolar oon menores en relación ol resto de los gr3dos. 

El PROMEDIO de alumnos en el grupo aegún el grado académico 



(ver grAfica 3) impartido por el docente quedó asl.: 

31 alumnos prom. por grupo en primer año 

31 alumnos prom. por grupo en segundo aí'lo 

27 alumnos prom. por grupo en tercer año 

29 alumnos prom. por grupo en cuarto año 

31 alumnos prom. por grupo '3n quinto año 

JO alumnos pro1n. por grupo en sexto año 

115 

La media do población por grupo se ve igualada en primero, 

segundo y quinto año de primaria, el segundo lugar lo ocupa el sexto 

grado y el tercer lugar el cuarto nño, ocupando el último lugar en 

población el tercer a11o de pr lmaria debido principalmente al grado 

de dificultad que se presenta, 
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La media de poblaci6n por grupo se ve igualada en primero, 

segundo y quinto año de primaria, el segundo lugar lo ocupa el sexto 

año, y el tercer lugar el cuarto año y P.l t.ercer año de primaria 

ocupa el último lugar en población debido principalmente al grado de 

dificultad que éste presenta. 
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GRAFICA 4 
IDENTIFICACION DEL HIJO UNICO 
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Pregunta No. cua.tro: 

Con la aplicación de esta interrogante a los docentes se 

confirmó que la variable independiente señalada en la hipótesis como 

"'desconocimianto de loe docentes do nivel primaria sobre la 

situaci6n posicional del alumno" no sufre modificación alguna ya que 

del total de los docentes encuestados ( 100\ ¡, el 56.17\ o sea la 

mayorta desconoce la presencia de algUn hijo único dentro del grupo 

a su cargo, el otro 34.JS\ tiene conocimiento y lo9 identifica, 

mientraa que el 9.48\ restante reconoce la inextetencia de h!.jos 

únicos en su grupo (ver grAfica 4), La suma de loe docentes que 

identifican la presencia de hijos únicos más los que reconocen la 

inexistencia de loe mismos suma un total de 43.83\ que re?resenta 

la minoria de loa docentes encuestados 

deeconocimie:lto do hijos únicos dentro del grupo. 

relación al 
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Pregunta No. Cinco: 

Esta pregunta estuvo dirigida al 56.17\ de loa docentes que en 

la pregunta anterior contestaron que ignoraban que entre sus alumnos 

hubiera un hijo único, ya que mediante ésta ae pretendió determinar 

la posible causa d~ dicho desconocimiento (ver gr.iifica 5). Los 

reeultadeie encontrados fueron1 

A) El 43.93\ de estos docentes respondieron que la principal 

para el desconocimiento se debe a la falta de tiempo. 

B) El 36. 68\ señalo que es a causa de la cantidad de alumnos 

que hay en el gr'Jpo. 

C) Corresponde a la falta de incentivos económicos, la ::-a;z.6n 

por la cual el 12.19\ de los docentes desconocen la existencia de 

hijas únicos entre sus alumnos. 

D) El 7.2\ respondió por la inexistencia de expedie.i.tes del 

alumno en las e9cuelae. 

Ninguno de los docentes entrevistados respondió en esta 

pregunta que la causa de dicho desconocimiento fuera la falta de 

interés, lo cual deja mucho que decir en el sentido de que todo 

docente sea cual sea la razón debe intereaJarse por la situación de 

cada uno de sus alumnos, ya que de esta forma él podrá desempeñar 

mejor las funciones que le competen y lograr en cada uno de lo 

educandos el mayor rendimiento y desarrollo integral, 

Para la interpretación de las respuestas obtenidas en laa 
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siguientes preguntau, ee tomará al 34.JS\ de los docentes que 

respondieron en la pregunta cuatro que reconocen e identifican la 

presencia de hijos únicos en su grupo como el 100\ de la población, 

ya que las siguientes interrogantes pretenden arrojar información 

referente al papel que desempeña el docente ante sus alumnos que son 

hijoe únlcoe y de las caracterieticas y necesidades de estos. 

Obtener datos de los docentes que desconocen si existen o no hijos 

únicos entre sus alumnos y de los que están cene lentes que no les 

hay, es relativamente intrascendente por la consistencia de 

respuestas, ya que si desconocen la existencia de hijos '1nicoe en su 

grupo es evidente que sus comentarioa tenderian al manejo del 

criterio de sus propi.as "ideas" más que a la realidad vivida. 
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Pregunta No. Seis: 

En base a esta pregunta se determinó el medio a través del 

cual el docente estA enterado de la presencia de algún hijo único 

entre sus alumnos (ver grAfica 6), Los resultados quedaron divididos 

de la siguiente manera: 

A} Por los mlemos hijos únicoa con un 60\ de respuestaa. 

8) Por los padres de familia un 16\ 

C) Los otros docentes representados por un 12\ 

D) El 4'\ respondió eotar enterado mediante loe expedientes. 

E) El O'f. restante de los docentes que señalaron la opción 

.. otro" marco en igualdad de porcentaje las siguientes 

respuestas 1 

4\ por loe compañeros 

41. no recuerda el medio. 
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Pregunta lle. Siete: 

En la pregunta siete donde se pidió al docente responder 

acerca de la forma en que éste apoya al alumno hijo único para su 

proceso de eocial!.zación, las respuestas arrojaron loe siguientes 

datos (ver grilfica 7): 

• .El 56 \ de estos docentes utiliza juegos de equipo como 

principal apoyo en el proceao de socialización del hijo único. Entre 

loe juegos de equipo mancionados están: 

loe rally'a 

los maratones 

los juegos de pelota 

las obrae teatrales 

y las excursiones 

• El 28\ emplea el trabajo colectivo cerno apcyo para el hijo 

único en el proceso de socialización. Ejemplos: investigaciones, 

expoeicionee grupal-as, experimentos y coros. 

• El 12\ de los docentes organizan competencias: Concu:rsos 

academices (ortografI.a, aritmética, lectura, etc), otros emplean los 

concursos de integración como loe del mejor amigo, compañero, alumno 

del mes, etc. 

• El 4\ restante de los docentes respondió que el alumno hijo 

único requiero de ningún apoyo ya que este no necesita 

soc!.aliz:arse. 
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El hacer un análisis se los métodos y técnicas empleados por 

los docentes como apoyos en loe procesos de eocializaci6n de 

alumnos, requeriri.a definir primera instancia la 

conceptualizaci6n que cada uno de loe docentes tiene de ellos. 

La presente cuestión logró comprobar que independientemente 

del método, se persigue un fin determinados: apoyar el proceso de 

socialización. Un fin que siente la& bases necesarias para la 

integración del niño al grupo social, por ejemplo: loe rally•e, 

maratones, carreras y concursos permiten al niño iniciarse dentro de 

un núcleo de reglas, normas y conductas que son aceptada.si en loe 

juegos de pelota, teatrales, coros, experimentos, se requiere de la 

colaboraci6n de todoe y cada uno de los miembros, asi como del 

desempeño de responsabilidades a cargo, etc. Mediante eatos 

apoyos el hijo único llega a integrarse de manera adecuada al reato 

del grupo independientemE-nt& da lao deficiencias que haya tenido con 

anterioridad. 
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Pregunta No. Ocho: 

se cueation6 a los docentea acerca de lo determinante que 

resulta al deeempei\o de su papel en el desarrollo social del hijo 

único en edad escolar (ver gr4fica 8): Los resultados obtenidos 

fueron: 

El 961. de los docentes considera juega un papel determinante 

en el desarrollo social de los hijo únicos on edad escolar debido 

principalmente a: 

- La cantidad de tiempo que pasan juntos. 

- A la fuerza que tiena el docente en este perlado 

- Al vinculo que representa entre el alumno y la sociedad. 

- A que el maestro apoya al niño en todos los aspectos 

- A que del maestro el niño aprende "todo" 

- A qua sl do.:unL.t:r ú1;1o;""m~úa una. función importante pero que 

requiere del apoyo de lo pad.i::ea. 

El 4\ restante respondió que el papel que juega el maestro en 

el desarrollo social del hijo ünico depende de las relaciones que el 

niño haya tenido antes de ingresar a la escuela primaria. 
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Preaunta No. Nueve; 

Los docentes encuestados sobre el desarrollo social qua 

manifiesta el hijo único en la escuela respondieron; 

ft El S6't. cata.lr.iga al desarrollo social del hijo Unico como 

malo, el otro 36\ lo considera regular y el B't. demuestra un 

desarrollo 91,)cial bueno (ver gr.\fi.ca 9). 

Estaa respuestas mantienen mucha relación con las anteriores, 

d~bldo a que aquellos docentes que se inclinaron por las t:espuestae 

mala y regular, señalaron anteriormente que di.chas alumnos requieren 

ser apoyados en di.versas actividades que a su vez lee propicien un 

mejor desarrollo social. 

Mientras que loe docentes que señalaron un desarrollo social 

bueno, anteriormente indicaron que estos niñog no necesitaban 

socializ.aree, ademJ.s de que las relaciones de cardcLec cecial que 

mantuvieron antes del ingreso a la escuela les aportaron elementos 

claves que han logrado que loa hijos únicos se desenvuelvan 

normalmente. Sin embargo, estos hijos únicos siguen representando la 

mi.noria de la poblaci6n encuestad.a., 

Por otro lado el item señalado como excelente en el instrumento no 

fue seleccionado por ninguno de los docentes, 

Para clarificar el desarrollo oocial F.xcelente, bueno, regular 

y malo del hijo único es necesario leer las respuestas obtenidas de 

las preguntas once, doce, troce y catorce, donde se da un breve 
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perfil de ciertas actitudee que presentan loe hijos únicos da estas 

eocuelas ante diferentes situaciones de carácter fundamentalmente 

social en comparaci6n con el resto de loe alumñoe de su mioma edad. 
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Pregunta Uo. Diez: 

Esta pregunta está intimamente relacionada con la pregunta 

antei:ior, ya que pretende al presentarla al docente detectar si el 

hijo único requi&re algún apoyo eapecifir::o para oocializarae (ver 

grAfica 10), además que permite confirmar las respuestas obtenidas 

de la pregunta no. siete. Las respuestas obtenidas de la 

interrogante diez son: 

El 96\ de los docentea encueetadce respondió que los hijos 

únicos en edad escolar requit?ren de apoyos especificos para su 

socialización debido principalmente a: 

"Que el alumno estA consentido, es muy dependiente, no se integra al 

resto del grupo, requiere de atención personalizada, a que es objeto 

de burlas, en ocasiones no controla esfinteree, es agresivo, o a que 

eetá siempre a la defensiva." 

Las raz.ones anteriores demuestran que en el desarrollo social 

de estos alumnos presentan parámetros regulares de 

comportamiento, sin embargo demuestran que dichas caracter!.sticao 

desde el punto de vista del docence, confirman que la variable 

dependiente esto! ampliamente ll.gada a la calidad de interacción que 

el docente llevo con el alumno, en la cual cumpla con la función que 

le compete corno agente socializ.ador y facilitador que a la 

favorezca el deanrrol!o social del hijo único en edad escolar. 

El 4\ de los docentes que seleccionaron la opción "no" señalan 
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que el alumno hijo único no requiere de ningún apoyo ospecif ico en 

esta edad debido a que "estA bien socializado'" sin embargo este 

porcentaje de docentes representan la minoría en relación a un 

desarrollo social del hijo único favorable. 
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Preguntas No. Once Doce Trece y Catorce: 

Estas preguntas en la medida de sus posibilidades y lirnitantes 

determinan un pertil de los alumnos hijos únicos de las eacuelae 

dónde ea aplicó el instrumento de investigación. Cabe hacer la 

aclaración que dichos perfileo no son generalizables a todas loe 

hijos únicos, pero si muestran un perfil aplicable a esta muestra 

estudiada conforme a ciertos parAmetroo de respuesta que estos 

alumnos en relación a cuatro diferentes situaciones manlfiestan. 

• El hijo único ante el trabajo individual: 

Los resultados demostraron que las tres caracteristicae que se 

presentan en es~os niños bajo la situac i6n "Trabajo individual" eoni 

H hijoo únicos obedientes 

211 hijof\ únicos dedicadoa 

JQ hijos ünicoe considerados 

Ee decir, son alumnos responsables y cumplidos en sus tarean, 

el prototipo deseado por muchos docentes (ver grAfica 11), sin 

embargo presentan caracterieticae que para el resto de los alumnos 

de su misma edad son poco comunes, ya que por su mismo proceso de 

desarrollo y maduración el niño presenta conductas inestables e 

impredecibles y no conductas establee. 
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Pregunta No. Ocho: 

Se cueetion6 a los docentes acerca de lo determinante que 

resulta al desempeño de su papel en €:Ü desarrollo social del hijo 

único en edad eocolar (ver grAfica B): Loe resultados obtenidos 

fueron: 

El 96\ de los docentes considera juega un papel determinante 

en el desarrollo social de loe hljo únicoe en edad escolar deb!do 

principalmente a: 

- La cantidad de tiempo que pasan juntos. 

- A la fuerza que tiene el docente en este periodo 

- Al vinculo que representa entro el alumno y la sociedad, 

- A que el maestro apoya al niño en todos loe aspectos 

- A que del macntro el nií':o .i.prcndc "todo" 

- A que el docente desempeña una función importante pero que 

requiere del apoyo de lo padreo. 

El 4\ 1;estante respondió que el papel que juega el maestro en 

el desarrollo social del hijo único depende de las relaciones que el 

niño haya tenido antes de ingresar a la escuela primaria. 
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• Bl hijo ti.nico ante l!IU8 compañeros fuera del aular 

El pflrfil correspondiente al hijo único en relación a sus 

ecmpailieros demuestra ser un niño introvertido, solitario y retraido. 

Caracterlsticas muy semejantes entre si (ver grAfica 13), lo cual 

nos lleva a concluir que estos alumnos tienden a establecer muy 

pocas relaciones nntre sus iguales y por consecuencia no adquieren 

los lineamientos y aportaciones propias de este grupos social. Por 

otro lado, seguido a las características anteriore9, se presentan 

pero a menor frecuencia loe hijo únicos reb~1des y agresivos lo cual 

hace pensar que existe mucha relación con la ausencia de imagen de 

autoridad propia de esta situación, es decir, que al no estar 

presente el maeoti:o de manera directa, no hay quien eimbolice para 

el niño el control, el modelo y reatricciones que generalrr.en.te se 

ejercen eobre él. 

• El hijo único ante aua compañeros dentro del aul.o.z 

Por su parte el hijo único frente a sus compañeros dentro del 

aula, manifieGta conductas tales como: tolerante, considerado, 

pasivo. Seguidas por la inseguridad de un niño introvertido y 

retraido (ver grAfica 14). 

La diferencia antre la aituaci6n anterior y esta, radica en el 

e::ipacio, un espacio enmarcado por una serie de reglas y disciplinas 
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establecidas por la autoridad (docente) o por el mismo grupo social 

(asiento establecido, horario, calificaciones, tareas, etc.) mismas 

que el alumno hijo único debe seguir. 

En relación a la agresión y rebeldía manifestadas en la 

eituaci6n ante1·ior, existe una discrepancia, debido a estas 

caractei:ieticae a pesar de que se manifiestan, presentan poco valor 

eignificativo. Esto es, que la agresión y la rebeldia en el hijo 

único se ... en desplazadas por la inaeguridad e introversión del mismo 

debido principalmente a la presencia del adulto. 
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CONCLUSIONES GSNERALES 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Durante el transcurso de este trabajo de investigación se ha 

venido ineietiendo sobre la trascendencia del maestro en el proceso 

de eocializ.aci6n del hijo único en edad escolar, no sólo como figura 

transmisora de conocimientos sino como agente determinante que 

coadyuva el desarrollo integral del niño y por consecuencia al 

desempeño y logro de los objetivos de educación primaria. 

El campo de trabajo del docente va mAe allá de la simple 

transmisión de conocimientos y dol nivel académico obtenido por el 

alumno, lo que determina que el docente juegue un complejo papel, es 

decir, orienta, guia, enseña, corrige, apoya, 3.prenda, conduzca y 

moldee ta conducta del niño pa:a el aprendizaje y adquisición de loe 

eietema6 oociales necesarios para la int.egraci6n de éste al grupo 

social al que pertenece. 

En el caso particular del hijo único, el docente representa 

ad~más un lazo de uni6r, y c-onducci6n para el establecimi~nto de las 

relaciones con loa compañeros, el hijo único al carecer de las 

aporta.cienes quo:t loe hermo.nos conllevan, desconoce la vinculacl6n y 

representativi.dad de estas relaciones, además de que en muchos caeos 

ol hijo único a sido sujeto de determinadas etiquetas propias de un 

mundo adulto. Es por esto, que el docente debe apoyar para que el 

desarrollo aocial del hijo único se manifieste en base a las 

interacciones con los diversos agent.:ee, de tal forma que el proceso 
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de soci.alización al igual que el resto de sus procesos se den 

comúnmente a los de otros niños de su misma edad. 

Ante esta perspectiva del docente como agente determinante en 

eL proceso de socialización del hija único, es que nace el interés 

por determinar el grado de conocimier.to y desconocimiento del 

docente sobre la situación posicional del alumno en la familia como 

interferencia en el proceso de socialización del hijo único. 

En definitiva: 

A) De las troce escuelas de estudio más da la mitad de la 

población entrevistada deaconoce el lugar que ocupa el niño en la 

familia, decir, la hipótesis planteada en la presente 

investigación confl.rma. Dicho desconocimiento debe 

principalmente al a falta de tiempo, incenti•;olJ ccon6mi.coa y a loe 

grupos numerosos, independientemente de que 109 docentes eatá.n 

conscientes de la c<:tntidad de tierr.po que comparten, de la 

influencia que ejercen en el niño y en general de la trascendencia 

del papel que juegan en el desarrollo integral del nii\o. En 

consecuencia aunado a lo anterior se encontró que el desempeño de la 

funci6n socializante y en general educativa del docente se ve 

obstaculizada, ya que al no detectar las caracteri.sticne, 

problemáticas o carencias del alumno, el cumplimiento de loe planes 

y programas integrales correspondientes al nivel de educación 

elemental, resultan incompletos, debido a q'..le no se propicia el 

desarrollo integral del eecolar. Por tal motivo se recomienda a los 
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docentes de nivel primaria de escuelas particulares elaborar un 

DIAGNOSTICO INICIAL que permita la detección de caract:.eriatlcae 

sociales del alumno. A continuación se sugieren algunoe diagnósticos 

sencillos1 

- Dibujos familiares del niño. 

- DlAlogos cortos entre el docente y el alumno. 

- Escenificaciones familiares. 

- O bien elaborar una ficha individual para ser respondida por 

los padres del niño, que permita mediante una serie de preguntas 

breves y sencillas obtener datos más •1eraces. Por ejemplo; 

Nombre y edad del alumno: ________________ _ 

Nombre y edad del padre: _________________ _ 

Nombre y edad de la madre: ________________ _ 

Estado civil de los padres: ________________ _ 

Nú:nerodehljos: _____________________ _ 

Nombre y edad de los hijos: _______________ _ 

¿Cómo se relaciona el alumno con su padre? __________ _ 

¿C6mo se relaciona c01'l la madre? _______________ _ 

lC6mo es la relación entre hermanos? _____________ _ 
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¿Se relaciona con otros niños de su edad además de sus hermanos? 

__________ ¿Con quiénes?------------

OBSERVACIONES? ____________________ _ 

Por medio de esta ficha personal, el docente sin ocupar 

demasiado tiempo o recursos económicos logrará detectar las 

neceeidadeo y caracterieticae sobre la situación familiar del nii\o, 

asi como también en medida de sus posibilidades puede representar 

baee para la estructuración de un registro anecdótico para el 

docente. Por otro lado, el diagnóstico inicial puede hacerse 

mediante la revisión detallada de los expedientes académicos del 

alumno que tenga en su haber la inetituci6n1 Es importante que los 

docentes tengan acceso a estos expedientes a fin de representar 

fuP.ntee de información y apoyo confiables. 

B) El reconocimiento por parte del docente sobre la situaci6n 

pcsiclonal del alumno ae debe principalmente a la informaci6n 

recabada por el propio alumno (hijo único), Sin embargo 13 funci6n 

del docente no se limita sólo a la identificación de loe hijos 

únicos en su grupo, sino más bien ea al ini=io y la base para 

facilitar los elementos que ol niflo necesita para socializarse, pueo 
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la mayoría de loe alumnos hijos únicos de los docentes encuestados 

muestran un desarrollo social regular o malo, es decir que su 

desarrollo social requiere de apoyos especificoo que lo favorezcan. 

Loe decantes en la mayoría de loe casos hac~n uoo de loe juegos de 

equipo seguidos por loe trabajos colectivos 

propiciadores de conductas sociales adecuadas. 

apoyos 

Es importante aclarar que tales apoyos, no requieren de mucha 

elaboración siendo que lo que se persigue es el emplea do un medio 

que pe1:mita alcdnzar un fin determinado. Para lo cual se hace u11 

llamado para que los docentes hag;m uso del ingenio y creatividad 

que lo caracterizan. Sin embargo, para apoyar su ardua labor, a 

continuación se describen una serie d~ actividades, que pueden a 

criterio del maestro perseguir una o más conductas sociales 

especlficao talea cooperación, respeto, amistad, 

responsabilidad, compai'leriemo, confianza, desarrollo de juicios, 

valorizaciones, aceptac i6n o bienestar comunitario entre muchas 

otras: 

ACTIVIDADES SOCIALIZADORAS& 

L- Empleo de :)uegoe de mesa tales como: la loteria, 

sei.piEmtes y escaleras, turista, maratón, gato, timbiriche, etc. que 

por un lado involucran sistemas de atención, coordinación, 

retencién, asociación de ideas, razonamientos y por otro establecen 

sistemas de reglas, instrucciones y de participclción que son 
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elementos meramentee sociales. 

2.- Loe juegos y competencias deportivas (fútbol, relevos, 

báekotbol, carreras, rally's 1 excursiones, etc.) que desarrollan en 

el niño habilidades fí.eica.a y motoras además de que favorecen la 

adquisición de responsabilidades, de compañerismo, de intereses 

comunes, de integración, etc. 

3.- tas representaciones teatrales o coros por su parte 

propician las relaciones con los compañeros y que pueden hacerse 

extensivas a la comunidad educativa, a otro grupos y3. sean padres, 

vecinos o grados. Esto tipo de actividades permiten los intercambios 

de ideas, propician el diálogo, el establecimiento de nuevas 

relaciones, adem&s do que al hacerse extensivas logran crear en el 

niño sentimientos de seguridad y control de si mismo ante diversas 

situaciones, debido a que sus temores, inquietudes o dific:ultades 

ltls comparte con sus compañeros. 

4.- Para crear en al niño ciertos rasgos de aceptación de 

juicios y valorizaciones propias y ajenas, el docente puede exponer 

situaciones realea que incluyan valores universales como belleza, 

verdad, mentira, etc. a fin de que el alumno adquiera los valorea y 

normas propias de su cultura, al!li como también logre descubrir q'.JB 

otros individuos tie.nen diferentes opiniones y pueda llegar a la 

aceptación de que exioten personas que difieren de él, pero que sin 

embargo pueden interactúar. Estas actividades deben tomar en cuenta 

la edad y madurez del niño, o sea la problemática a trata.r debe ir 
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acorde a los intereses, necesidades y capacidades del alumno. Por 

ejemplo para los primeros grados se recomiendan cuentos cuyo 

contenido incluyan una moraleja, o bien que pongan a tela de juicio 

las conc!uctas realizadas por los personajes de la historia. Los 

cuentos de Pinocho, Dumbo, la bella y la bestia, etc. en cuyos 

mensajes se incluyan valori:r.aciones sobre lo bueno, lo malo, lo 

cierto o falso o bien la belleza y fealdad que puedan ser 

comprendidos por el alumno. Mientras que para loa grados superiores 

se pueden emplear valorizaciones más complejaa como la libertad, la 

ética, etc. 

s.- Loe concursos académicos como loe dictados, sumas, 

escritura, lectura, etc. propician la rivalidad y competencia, que 

en los niveles normalea son elementos claves para un buen desarrollo 

social. 

6.- Los concuraou do integrd..::i6n pueden aeci 

- concurso al mejor amigo, al mejor compañero. 

- concursoa por equipo sobre la amistad, el compañerismo, 

la cooperación, etc. 

7.-0tra actividad que permite al establecimiento de nuevas 

relaciones entre compañeros puede ser la rotación continua, es 

decir, el intercambio de l!..!garea, librea, cartaa, etc; Es comün que 

en loe salones de clase loe alumnos que requic=en menor atención se 

sienten en la primeras filas, mientras que aquéllos que presentan 

diferentes problemas se aislen. con este tipo de actividad, el 
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docente puede interactliar con todos sus alumnos además de que entre 

ellos mismos se conocen, ayudan, comparten e interactúan. 

a.- Para propiciar en el alumno hijo único conducta 

social, pueden emplear diversas actividades de beneficio 

comunitario, no s6lo en el grupo, sino en la comunidad educativa en 

general o bien hacia su localidad, núcleo familiar, etc. Estas 

actividades pueden al ml.smo tiempo relacionarse con temas actuales 

y sociales como lo es la eco logia. Por ejemplo~ 

- campañas de recole~ción de basura 

- Cnmpañae de limpieza y orden 

- Campañas para la prevención de accidenteu 

- campañas antidrogas 

- Campanas de reforestación, etc. 

Por otro lado con el mismo propósito de bienestar común 

pueden realizar actividades que involucren al nii'l.o 

acontecimiento importantes, es decir, asociar el dia de no fumar, de 

no circular, lea dí.as nacionales de vacunación y del medio ambiente 

campañas qua a su vez integren a otros sectores (familiares, 

grados, etc.) o bien hacer campañas de recolección de periódico, 

juguetes, ropa o despensas a fin de que loa alumnos lae ofre::can a 

personas carentes de recursos, que al mismo tiempo tengan cierta 

relación con el niño, por ejemplo el conserje, el barrendero, el 

cartero, el polici.a, etc. A fin de crear en el escolar un sentido de 

solidaridad y conciencia de otras situaciones muchas 
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deoconocldae por el niño. Se recomienda ampliamente que en estas 

actividadas se involucre a los padres de familia, aoí. como también 

se empleen reforzadores y recompensas verbales o eirnb6licae que 

hagan sentir que la labor realizada por el niño fue importante. 

Estas son sólo algunas propuestas que sino son las mejores, 

aon aportaciones que le permitirán al docente conducir a loe alumnos 

hijos únicos existentes su grupo hacia un proceso de 

socialización y desarrollo más integral. 

C) Los hijos únicos presentan caracteristicas variadas lo cual 

conlleva a con::::luir que- no existe un patrón de comportamiento 

definido ya que éste depende de las relaciones que se hayan 

mantenido y actualmente el mantenga con lee diferentes agentes 

socializadores, ya que a éstos les corresponde gran parte de la 

enseñanza, es d~cir, que el proceso de aprendizaje del niño 

continuo y no está. Unicamente l.nfluenciado por el potencial innato 

y las circunstancias fiaicas t1n lae cuc1.les Vl.ve una p~reona, sino 

también por otra persona. Esto ea porque loe demás directa o 

indirectamente ejercen influencia sobre las oportunidades de 

aprendizaje disponibl~s y sobre el comportamiento que recompensan, 

manipulan, ignoran o castigan. 

Por su parte el maestro busca influenciar el aprendiz.aje del 

alumno, encontrando en ocasiones un choque entre las conocimientos 

aprendidos en la escuela y los que se aprenden fuera de ella, aei 

que los finea y objetivos, el método y la evaluación, necesitan 
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crearse de medo que ee tomen en consideración las caracterieticas 

del niño. Por esta razón, a través del conocimiento de sus alumnos 

como seres socl..ales que viv&n en continuo contacto con grupos e 

individuoia ajenos a la escuela, el maestro necesita oencibili.zarse 

a las necesidadca indlviduales y de grupo. En ocasiones la 

eencibilización del docente se dificulta, aiendo que persiste en él 

la idea de CJ\IB la educación es una continuación de lo que él 

aprendiO y usando el método que sus maestros emplearon en él, 

lugar de tener un conc:epto vivido, cambiante y creativo de 

educación, ya que la enseñanza comprar.de la intervención por parte 

del docente en el aprendizaje de sus alumnos, En otras palabras el 

maestro ya sea en grupos o individuos para poder lograrlo necesita 

saber claramente poi: qué intervienen, qué va a lograr con esto, 

cuAndo y cómo deben tomar parte y cómo ju:t.gar el éx.i.to de la 

intervención del docente como agente determinante en el proceso de 

socialización del hijo único. 

O} La cada vez. mAs frecuente presencia de hijos únicos y 

nuestro ritmo de vida conllevan a generar en el niño actividades 

cada ve%. más aisladas, los mismos medios de comunicación y 

tecnologia que actualmente nos absorven, contradictoriamente no 

favorecen la comunicaci6n directa, es decir, hoy en dia muchos 

infantes tienden al menor establecimiento de relaciones aociales, 

p.::ir lo que el docente debe reconocer las necesidades y propiciar el 

desarrollo integral del niño como ser biopsicosocial mediante la 
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conducción de a'prendizajee eignif icativoG necesariamente 

relacionados con contenidos teóricos, sino con vivencia'!J y 

experiencias que lo tipifiquen con;o ser humano, 

Para finalizar se exhoL·ta a futui·oa y pi:eoentee pedagogos, 

paleólogos infantiles, docentes, investigadores y en general a 

peraonae intereaadas en el tema, a realizar nuevos y complejos 

estudios acerca de todos loe procesos que intervienen en el 

desarrollo del hijo ünico, ya qua independhmtemente de la eecasa 

información, representa un tema que a corto plazo será una necesidad 

primordial dElntro nuestra sociecl.id. 
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ANEXO 1 

PERFILES DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Los perfiles de Desempeño social que corresponden a este 

periodo escolar, estlin referidos a determinadas edades cronológicas: 

El primer perfil de dese~paño hace la descripción del cómo deben 

comportarse socialmente los niños que tiene seis años de edad y que 

están por ingrssar a la escuela primaria, el siguiente perfil 

correeponde a la conducta social que se espera del niño entre loo 

doce y trece añoiJ cuando termina su educación pr!.maria y está a 

punto de iniciar la secundaria. 

A continuación se presentan los perfiles de desempeño social de loe 

edt.lcandol! de seis y trece años de ed!ld respectivamente1 

PERll'JL DE DESEMPEÑO SOCIAL PARA NIÑOS DE SEIS AÑOS: 

- Realiza actividadee creativas y recreativas con laa que expresa 

sus ideas y sentimientos. 

- Aplica normas de seguridad, hábitos de higiene, orden y cuidado de 

la naturaleza en actividades cotidianas. 

- Interactúa eficaz.mente con otros nii\os y con los adultos empleando 

con fluidez. y amplitud la lengua materna hablada. 

- Co:::ipera en juegos y actividades de grupo, al adoptar diferentes 
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papelee sociales y aceptar de manera general algunas reglas y 

convenciones, 

- Resuelve por si mismo situaciones cotidianas y aplica nociones de 

eepacio, tiempo, cantidad, causalidad y juicio moral. 

- Reconoce el uso de lenguajee grAíico-simb6licos en situaciones 

cotidianas y alabara :iuo propias repreoentaci.onea grá.ficae. 

- Participa en tradiciones y prá.cticae culturales de su comunidad. 

PERFIL DE DESEMPEÑO SOCIAL PARA Nulos DE OOCE-'rRECE AÑOS J 

• Ambito de desarL·otlo personali 

- Cuida y defiende su salud, promueve acciones para proteger su 

ento1.-no y mantener un medio amhiente sano. 

- Cuida y reepata a su persona corr.o un todo integrado. ti.ene un 

concElpto de si. mismo ade.:-:..aado a eu edad que te permite relacionare~ 

con equidad y respeto con otras personas. 

- Organiz.a sus actividades para disponer de tiempo libre en 

beneficio de sus intereses personalea. 

- l\ct.üa en funclón de principios y convicciones morales que le 

ayudan a juzgar su comportamiento, entender el ajeno y tomar 

decisiones. 

- Utiliz.a esquemas generados por él mismo para seguir aprendiendo y 

afrontar nuevas situaciones, 
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• Ambito de desarrollo económico y social: 

- Defiende sus derechos, acepta sus obllgacl.onee, reconoce loe 

derechos de los demás, cuida da los bienes privados y públicoe y 

recurre a diversas instancias da ecrvicio. 

- Interviene en acti<Jidadea de interés colectivo, promueve 11ctitudee 

democ:rAticas y propone aolucionee a ¡H:oblem<ls comunes. 

- t:iarticipa t::on eficacia y calidad con diferentes procesos 

producth·os y oaume actitudea de aprecio hacia el trabajo propio y 

ajeno. 

- Ubica loe acontecimientos en el tiempo y en '91 espacio utilizando 

información para explicarse la realidad local en relación con hechos 

regionales, nacionales y mundiales. 

• Ambito de desarrollo cisntifico y tecno16gi.co: 

- Interpreta y utiliza divereoe lenguajeo simbólicos de uso 

cotidiano. 

- Utiliza diversas estrategias de razonarr.iento y cálculo para 

enfrentar cl.tuacionee problemáticas. 

- Recurro a infot.1r1a:ci6n cientí.fice. para explicarse fen6menoe 

:naturales, tecnol6gicos y sociales de su medio. 

- UtllU::a con responsabilidad loe recursos tccnol6gicos a su alcance 

qlJe mejoran su call.clad de vida. 
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* Ambito de desarrollo cultural: 

- Emplea eficazmente loe recursos y las formas básicas del espai'i.ol 

oral y escrito, ast los de su lengua materna en laa zonas indigenas. 

- Cuida loe seres vivos y los recursos materiales actu3.ndo en 

armenia con ei equilibrio ecológico de su entorno. 

- Aprecia y disfruta de diversos lenguajes y expresiones artisticas 

en la recreación de sus vivencias familiares, escolares y 

comunitar.ias. 

- Manifiesta actitudes de tolerancia, aceptación y solidaridad hacia 

loa mie1nbros de grupos diotintos a loe que él pertenece. 

- Hace euya la cultura y participa en su producción 

manifestación de su pertenencia a una familia, a un grupo social y 

a México como pata pluricultural. 

- Usa elementos básicos de la lengua extranjera en las reglones 

donde se requiere" ( 1}. 

1.- e O N A L T B. •vacía un Nuevo lfodelo Educativo• 

SEP, HfJxico, 1990. Pag. 145. 
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ANEXO II 

A continuaci6n, ae establece una descripción hecha por la 

madre de un hijo ünico y otra por un propio hijo único con el fin de 

ejemplificar que el desarrollo social de éstos depende del tipo de 

relaciones que establezca a lo largo de su crecimiento. 

cabe aclarar, que dichas descripciones no pretenden establecer 

patrones de comportamiento de los hijos únicos, ni mucho menos 

representar un estudio de lnvc5tigaci6r., sólo se intenta refor:z.ar la 

idea de que la caracteriz.ación del hijo único como tal se debe hacer 

en base a variables controladas debido a que cada hijo puede 

presentar caracteristicae diferentes dependiendo del tipo de 

relaciones establecidas con los diferentes agentes eocializ.ador.ee 

con quienes tiene contacto. 

Para facilitar la reali:r.ación de estas deacripciones se le 

presentaron al loe informantes ciertoo parámetros de conducción, 

cou10 por ejemplo: edad, tipo de relaciones con los padres e hijos 

respectiva.mente, relación con nidos do 1.:1 misma edad, problemas o 

ventajao de tipo social derivadas del ser un sólo hi.jo, forma en la 

que se suple a los hermanos, etc. 
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DESCRIPCIOH Al 

"Me llamo Fernando, tengo JJ año y soy hijo único, naci cuando 

mi mamá tenia 35 años y mi papá. 39, casi nunca convivi con ellos 

cuando era niño porque cada vez. que tenia vacacioneA o algo ;isi me 

iba de viaja, o me metia a clases de todo tipo. Esto hlz~ que 

supuestamente tu<Jiera muchos amigos, pero la mayoría me catan mal 

parque a mi no me gustaba hacer lo que ellos hacia.o, por ejemplo, 

ellos jugaban en el lodo, en la tierra, a las luchas y a mi no me 

gustaba. A mi me gu11taban los juegos de mena, oír música, leer, o 

cosae más tranquilas. En la escuela primaria casi siemprü nüs amigos 

eran más grandes que yo o eran los profesores por que de ellos yo 

aprendía mAs. En general mi vida ha sido muy padre porque siempre he 

tenido y hecho lo qu& yo quiero, viajo, trabajo y descanso cuando 

quiero, tuve muchos juguetes, en fin me la paso padrislmo porque mi 

lema es: vive la vida sin compromisos que te la compliquen". 

1 Fernando Hartinez Hartinez}. 
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DEBCRIPCIOH 81 

"Aunque mi esposo y yo pensabarnos en tener tres hijo, sólo 

tuvimos a Antonio, el cual a pesar de ser hijo único no ee comporta 

como tal pu~e de que ara chiquito le hemos exigido, consentido y 

atendido como a cualquier otro ni.no. No es un niño consentido por 

que su papA y yo le hemos marcado mucha disciplina deade el 

principio y sabe que cuando quiere algo se lo tiene que ganar. Sus 

calificaciones no son ni buenao ni malas, saca nueve~ y dieses y 

otras veces reprueba, Es muy tra11ieso, platicador y amiguero porque 

su papá y yo Jasdc que era chlquito buscamos que tuviera amigos de 

su misma edad y gracias a Dios en la colonia. donde vivimos hay 

muchos niños de su edad. Como padrE!S creemoa que nuestro hijo a 

pesar de ser hijo ünico es igual a cualquier otro niño. Antonio 

tiP.ne ocho años de edad, ·1a en tercero de primaria y hasta ahora no 

hemos tenido ninguna queja por parte de la escuela donde siempre ha 

estado" (Sra. Rosa Ha. Rodríguez), 
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ANEXO Ill 

1HS1'RUMENTO DE INWSTIOACION 

CON EL FIN DE COMPLETAR EL ESTUDIO SOBRE: "EL MAESTRO, AGENTE 

DETERMlNAUTE EN EL PROCESO DE SOCIALlZACION DEL HIJO UNICO EN EDAD 

ESCOLAR", SE HA ELABORADO ESTE CUESTIONAAIO, POll LO QUE RUEGO l\ 

USTED RESPONDERLO CON U\ MAYOR VERACIDAD POSIBLE. 

1.- NOHBRe DE I..A ESCUELl\1 ________________ _ 

2, - GAA.00 ACJ\DEHICO QUE IMPARTE:---------------

3. - lCUA?ITOS ALUMNOS HAY EN SU GRUPO? ____________ _ 

4.- ¿SABE USTED, SI ALGUNO DE SUS ALUMNOS ES HIJO UNICO? 

si 

s.- (ai la respuesta anterior fue negativa responda:) SEÑALE LA 

CAUSA POR LA CUAL IGNOkA LA EXISTENCIA DE ALGUN HIJO UN ICO ENTRE SUS 

ALUMNOS: 

A) la cantidad de alumnos 

C) la falta de interés 

B) la falta de tiempo 

O) falta de incentivos 

económicos 

E) la inexistencia de expedientes del alumno 

F)Otra¿cu.U? _____________________ _ 
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6.- (Si la respuesta t. la pregunta cuatro fue positiva, responda las 

siguientes cuestiones,) SEÑALE EL MEDIO POR EL CUAL ESTA USTED 

ENTERADO DE L1\ PRESENCIA DE UN HIJO utHCO DENTRO DE SU GRUPOI 

A) Por el alumno hijo único 

C) loe padres de familia 

B) otro docente 

O) el expediente del alumno 

E) Por otro medio lCUál7 __________________ _ 

1.- ¿DE QUE FORMA APOYA USTED AL ALUMNO HIJO UNICO EN SU PROCESO DE 

SOCIALIZACION7 

A} Propiciando actividades que impliquen el trabajo colectivo 

¿c6matualee7 ______________________ _ 

B) Con juegos de equipo 

¿Cómm:ualee? ___________________ _ 

C) organizando com¡>0tenciae 

Déunejcmplo: _____________________ _ 

O) Con otros apoyos 

¿cu.§.les? _______________________ _ 

E) Ninguna de las anteriores 

¿Porqué? ________________________ _ 

S. - ¿COHSIDEM QUE EL MAESTRO JUEGA UN PAPEL DETERMINANTE EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DEL HIJO UNICO DENTRO DE LA ESCUELA? 

ai 
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9.- EL DESARROLLO SOCIAL DE SU{s) ALUMNO(B) HIJO UNICO ESi 

A) excelente B) bueno C) regular D) malo 

10 •• - REQUIERE ESTE ALUMNO ALGUN APOYO ESPECIFICO PARA SU 

SOClrtLIZACION 1 

si 

A CONTINUACION SE ENL!STA UNA SERIE DE POSIBLES CONDUCTAS, POR 

LO QUE SELECCIONES SOLO LA CARACTERIST!CA QUE SU ALUMNO HIJO UNICO 

PRESENTE C.:ON MAYOR FRECUENCIA ANTE LAS SITUACIONES QUE A 

CONTINUACION SE DESCRIBEN: 

(activo, alelado, agresivo, amigable, compartido, considerado,, 

cooperador, cr.í.tico, dedicado, dependiente, descuidado, cgo!.!lt.:i., 

extrovertido, indiferente, inseguro, intro..,ertido, obedionte, 

paaivo, rebelde, reflexivo, retraido, seguro, solitario, tolerante) 

11.- ANTE EL TRABAJO INDIVIDUAL DENTRO DEL AULA: 

12.- ANTE EL TRABAJO COLECTIVO DENTRO DEL AULA: 
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13.- ANTE SUS COMPAÑEROS FUERA DEL AULAi 

14.- ANTE SUS COMPAÑEROS DENTRO DEL AULA: 

" MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION " 

Atentamente 

Mónica Martinez Souvervielle Gorozpe. 
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