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R E S U H E N 

El prop6sito b5sico de la presente investigaci6n es contribuir 

al entendimiento de los efectos del medio ambiente en el desa

rrollo y aprendizaje del infante, Para poder estudiar las po

sibles influencias de dimensiones particulares del medio am 

biente en el aprendizaje temprano, asr como para investigar el 

comportamiento del nifio en diferentes ambientes, se emple6 un

diseño comparativo en el cual se utilizaron las escalas del d~ 

sarrollo mental y motor de la prueba de Bayley en dos estratos 

socioculturales diferentes, los cuales son: 

a ) Poblaci6n perteneciente a una muestra de infantes tomada -

de un hospital privado cuyos padres en promedio tenlan un

nivet eduactivo de licenciatura ( GA ), 

b ) Poblaci~n perteneciente a una muestra de infantes tomada -

de un h.ospi tal p!lbUco cuyos padres en .promedio tenlan un

nivel educativo de primaria ( GB ), 

Se escogieron 15 infantes de cada grupo cuyas edades abarcan -

de 5 a 8 meses de edad, Ninguno de 6stos present6 complicaci~ 

nes neuro16gicas al momento de nacer, Su talle, peso y serna-

nas de gestaci6n se encontraron dentro de lo esperado a su - -

edad, 

~os resultados fueron analizados con la distribuci6n t de Stu

<lent para ~rupos apareados e independientes y con coeficiente-



de correlación r de Pearson, 

~o se encontraron diferencias significativas en el desarrollo 

motor de los infantes, pero sí en el desarrollo mental, favo

reciendo éstas al ( GA ), 

Se concluye que el ( GA ) da indicios de un nivel de cducaci6n 

mayor, y que ~sta a su v~z, da m5s conocimientos acerca de la 

importancia de las interacciones adulto•infante, dando como 

resultado ~ue los padres con mayor educación se sientan m5s c~ 

paces de influir en el desarrollo de sus hijos, y que ven en • 

ellos a un iódividuo con capacidades potenciales de desarrollo 

creando ciertas condiciones especificas de las prácticas de -· 

crianza ~ue pueden facilitar el desarrollo cognoscitivo. 

El no haber encontrado diferencias significativas en el desa-

rrollo motor, es un indicio de que éste desarrollo depende • -

m~s de factores de maduraci6n, herencia y genética que do fac· 

tares medio ambientales, aunque esto no significa que el desa· 

rro11o motriz es independiente de !as influencias del medio ·~ 

biente, 

Es importante, instruir a los padres, en especial al ( GB ), • 

acerca dei desarrollo mental de los infantes, con gupias refe• 

rentes a como mejorar cua1itati~a y cuantitativamente el grado 

de madurez alcanzado por el nifio: 



1 N T R o o u e e r o N 

El estudio de la evoluci6n de la conducta desde la primera in· 

fancia es una de las tareas fundamentales de la Psicologfa y • 

permite ampliar el conocimiento sobre la vida mental del hom·· 

bre, Las investigaciones sobre el comportamiento humano desde 

el nacimiento y a6n desde la vida prenatal, pueden aclara mu-

chas de los problemas tradicionales de la Psicologfa por ejem· 

plo: ¿ C6mo se organizan lns etapas del desarrollo anteriores

ª la nparici6n de un rasgo particular ?, ¿ C6mo opera el apre~ 

dizaje ?, y as1 numerosos problemas que se plantean desde el -

nacimiento del debé, 

A principios de este siglo aparecen los primeros rudimentos de 

los m6todos experimentales en agunas biografías de beb!s que -

enriquecen el conocimiento de los reflejos y de los condicion~ 

mientes as1 como el de las reacciones a diferentes tipos de -

e~citaci6n visual, auditiva, olfativa, gustativa, térmica, cu

t~nea, de equilibrio y nociceptiva del bebe recién nacido, y -

del nifio hasta los 3 anos de edad, 

"En Estados Unidos, Bearvorn uti1iz6 desde 1910 el método ex

perimental en investigaciones sobre el desarrollo sensor y mo

tor de tos primeros afias, fue seguido por KOnlmann ( 1914 }, -

y sobretodo por Gesel1 ( 1925 ), quien combin6 ta cxperimenta

ci6n con el registro cinematogrdfico, En Austria BOhler y del 



pués Hetzer y Wolff realizaron evaluaciones para nil\os. Sin -

embargo la primera escala de este tipo fue concebida en Fran -

cia por Izard y Simon, quienes se inspiraron en los trabajos 

del doctor Cruchet, publicaciones en 1911" (Lezine 1971 ), 

Estas escalas proporcionaron datos estadisticos que permiten -

evaluar con cierta precisión el nivel del desarrollo o el gra

do de retraso de un nil\o a una edad determinada y ofrecen de -

manera descriptiva puntos cronol6gicos de referencia, 

Recientemente investigadores de varias disciplinas ( psico10 • 

gos, educadores especiales, terapeutas fisicos, médicos ), 11~ 

vados por un interés comGn en el desarrollo del nifto, han co • 

menzado nuevos modos de observaciOn, eva1uaci0n del desarrollo 

y crecimiento de los niftos normales y poblaciones especiales, 

Las técnicas tradicionales de evaluaci6n del desarrollo mues·

tran conductas seleccionadas en un momento dado y emparan la • 

rea1lzaci6n de este tipo de conducta con un standar estableci· 

do, 

SegGn Tipps, et~ a1, (1981) Edwards y Edwards son pioneros en• 

la descripc!6n del desarrollo conductal, Ellos median direct~ 

mente lo que hace el nifto y cada cuando lo hace, en diversas • 

edades, Este método de observaci6n directa proporciona infor· 

maci6n del surgimiento "/ desarrollo de nuevas conductas tempr~ 

nas r del establecimiento de comparaciones en el desarrollo. 



Se ha visto que infantes que han tenido complicaciones médicas 

durante el embarazo y el parto son un riesgo para presentar •• 

problemas posteriores en su desarrollo neurol6gico, mental y • 

del comportamiento, por lo que al realizar estudios sobre el 

desarrollo del infante, se tornan en cuenta las condiciones pr~ 

cedentes al embarazo y parto enfatizando la idea de la influc~ 

cia genética en el desarrollo, Una medida médica que ha sido

utilízada para evaluar estos factores es la calificaci6n de A~ 

gar, considerándose por lo general la valoraci6n realizada a • 

lQs 5 minutos de vida ? Drage y Berendas, 1966 ), Otros estu

dios como el realizado por Cohen, et, al. ( 1982 ) sefialan •• 

~ue las complicaciones perinatales tienen poco impacto en el -

desarrollo posterior, y que el mayor impacto es el producto •• 

por factores del medio ambiente: si este es rico en estf•ulos, 

e! infante tendrd un mejor desarro11o que otro que se vea ro-

dcado de un medio ambiente pobre de esti•ulos. Las expcrien -

cias ~uc tenga el infante con otros seres humanos durante su 

pri~er ano de vida son vitales para su desarrollo, El abando· 

no o e! rechazo extremo durante este periodo pueden dar co•o -

resultado un dano grave a la capacidad ~uc éste tenga en lo !~ 

turo para establecer relaciones satisfactorias con otras pers~ 

nas, 

Las inf!uencias socioculturales ocurren desde los primeros es

tadios de la vida y afectan a las arcas sensoriomotoras, inte

lcctuat, cognitiva y afectiva del comportamiento humano. Es-

tas influencias han sido descritas por muchos autores en dife-



rentes culturas, Dentro de una misma cultura se han estudia

do diferentes clases sociales, TambHn se han realizado com

paraciones con poblaciones de diferentes culturas, En México, 

los estudios que se han realizado acerca del desarrollo motor 

y mental de los infantes han sido escasos. Uno de estos est~ 

dios fue el realizado por Solomons y Solomons, ( 1975 ) en Y~ 

cat§n quienes midieron el desarrollo motor en lactantes de 

tres grupos socioculturales utilizando la escala motriz de 

Bayley, ( estandarizada en México por Solomons, y Solomons, -

1980 ). En este estudio no se obtuvieron diferencias signifl 

estivas en el desarrollo motor entre niftos y niftas, ni entre

diferentes grupos socioecon6micos, 

Considerando esta investigaciOn y tratando de suplir las ca-

rencias existentes, el presente estudio tiene como objetivo i~ 

vestigar de qué manera influye el medio ambiente en el desa 

rrolio motor y mental en niftos de 5 a 8 meses de edad pertene

cientes a di.t'e.rentes medios socioculturales, c6110 se ve afect!!_ 

do y en qulí tipo de desarrollo tiene mh repercusiones. Para 

logfar ésto, se identificar4 et nivel actual del desarrollo 

del nifto co11parSndolo con otros de ta misma edad con el prop6-

sito de ~ue una vez identificados los !actores socioculturales 

que influyen m4s en el desarrollo, se incrementen a través de 

programas de estimulaci6n. 



1, - DESARROLLO MOTOR Y MENTAL DEL NillO EN EL PRIMER ARO DE 

VIDA. 

7. 

A través de los afios se ha visto que es de fumdamental importa!!. 

cia el estudio del desarrollo del ser humano en las primeras ·

etapas de su vida, ya que es en ellas cuando se establecen los 

pilares del funcionamiento ulterior del ser humano en su totali 

dad, Es en estas etapas tempranas en donde se pueden entender 

los orígenes y la naturalera de los seres humanos de una forma

contínua y ordenada. Al estudiar la evoluci6n del desarrollo a 

partir de la primera infancia, se amplía el conocimiento sobre 

la vida mental, motriz, emocional y social del hombre. 

El desarrollo se inicia con la concepci6n y procede mediante S!!_ 

cesiones de etapas representativas de un grado o nivel de madu

rez, El estudio de estas etapas a través de diversos aspectos

de la conducta, proporciona un conjunto de promedios, normas o 

stlndares que pueden utilizarse tanto para la evaluaci6n como • 

para el diagn6stico del desarrollo motor y mental del nino; gr~ 

cias a estas mediciones, se observa si el desarrollo alcanzado 

por el nifto se encuentra dentro de los límites esperados para -

la edad cronoi6gica, si los supera, o no los ha alcanzado. De 

acuerdo al resultado obtenido de esta evaluaciones, es difícil

realizar una predicci6n exacta de un desarrollo posterior, pues 

una gran diversidad de factores que influyen en el desarrollo 

del infante, tanto internos ( gen~ticos, de maduraci6n, metab6-

licos ) como externos ( estimulaci6n, prácticas de crianza, fa-
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milia ), Sin embargo, los resulta\!os de las evaluaciones del 

nino, sirven para realizar interVenciones preventivas que sean 

Otiles para el tratamiento de niílos con problemas en el desa -

rollo, 

Se han realizado varias investigaciones en lns que se pone de 

relieve la importancia del estudio en el desarrollo desde las 

primeras etapas de vida; por ejemplo: Taohey ( 1982 ) postula 

que si el periodo sensitivo es utilizado 6ptimamente, el apre! 

dizaje será más rApido y efectivo en etapas posteriores; así -

como tambi~n Herman ( 1983 ), comprob6 que si no se supera una 

etapa satisfactoriamente, las siguientes tendrán dificultades

en su evoluci6n, afirmando que si un nifio no supera satisfact~ 

riamente la etapa motriz, puede llegar a tener problemas en el 

sa16n de clases, 

Oebido a la importancia fundamental del desarrollo del ser hu

mano desde sus inicios, en este capítulo se menciona brevemen

te el desarrollo normal del feto; se habla del desarrollo ---

Motriz-Cognitivo; y se distingue entre las conductas motrices 

y las conductas cognoscitivas que abarcan el desarrollo global 

del nifio de O a 1 afio de vida, tomando en cuenta que hay tipos 

de conductas que requieren de cierto nivel de madurez, tanto• 

mental como motriz para ser llevadas a cabo, Finalmente se h! 

ce una revisi6n de los sucesos en las etapas del desarrollo t~ 

mando en cuenta, de una forma conjunta,,e1 desarrollo motor y 

cognoscitivo desde el punto de vista de Geselll y Bayley. 



9, 

l,l, PESARROLLO NORHAL DEL fETO: 

El desarrollo se inicia desde la concepción, en el momento en 

que el óvulo de la madre es fertilizado, al ser penetrado por

una c~lula cspermfitica del padre. Inmcdiatomente después de • 

la concepci6n, se inicia el periodo de la mitosis o división • 

celular, El 6vulo fertilizado, una sola célula, se divide y -

subdivide rSpidamente hasta que se han formado millones de c6-

lulas, A medida que avanza el desarrollo, las cédulas nuevas 

asumen funciones altamente especializadas y se da una diferen

ciación gradual de los tejidos y 6rganos del cuerpo, 

!,os procesos que se dan en el desarrollo son muy complejos, -

sin embargo el desarrollo humano ocurre de acuerdo con diver • 

sos princípios generales: Primero, el crecimiento y los caablos 

en el comportamiento son ordenados y, en su mayor parte, ocu -

rren en secuencias invariables. 

Segundo, el desarrollo es pausado y continuo, pero no siempre 

es suave y sradual. 

Terc~ro, las interacciones complejas entre la herencia { íact~ 

res gen~ticos ) y el ambiente ( experiencia ), regulan el cur• 

so del desarrollo humano, 

Cuarto, todas las car1ctcrtsticas y capacidades del individuo, 

asi como los c1U1bios en el desarrollo, son productos de dos 
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procesos básicos y complejos: la maduración (los cambios or

gánicos neurofisiol6gicos-bioqulmicos que ocutren dentro del 

cuerpo de un individuo que son relativamente independientes -

de las condiciones ambicntal~s externas, de las experiencias 

o la práctica) y la experiencia ( el aprendizaje y la prácti

ca ), ( Mussen, 1984 ), 

Mussen, Conger y Kagan ( 1977 ), dividen al proceso que va -

desde la concepci6n hasta el nacimiento en tres fases: 

La primera fase llamada periodo del 6vulo, dura desde la fe-

cundaci6n hasta el momento en que et cigoto ( 6vulo fecundan

do ), queda firmemente adherido a ta pared del Otero, Este 

proceso característicamente, se efectaa en un lapso de diez a 

catorce dras, 

A la segunda fase desde la segunda hasta la octava semana ), 

so le llama periodo embrionario, Este periodo está caracterL 

zado por una diferenciación de todos los 6rganos principales

que se encontrarán en el beb~ reci~n nacido, 

La tercera y Uttima fase desde la octava semana hasta el 

alumbramiento, normalmente de cuarenta semanas ), se llama p~ 

riodo fetal y está caracterizado por el crecimiento del orga

nismo. Los diversos sistemas coorporales que han aparecido -

en forma rudimentaria previamente, se desarrollan a la pcrfe~ 

ci6n y comienzan a funcionar. Es a partir de esta etapa en -

la cual se comienzan a observar cambios ftsicos que implican

una maduración motriz, Varios autores ( Mussen, Conger, Ka--
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gan ( 1977 ), dividen al proceso que va desde la concepción -

hasta el nacimiento en tres fases: 

La primera fase llamada periodo del óvulo, dura desde la fe / 

cundación hasta el momento en que el cigoto ( óvulo fecundan

do), queda firmemente adherido a la pared del útero. Este -

proceso característicamente, se efectúa en un lapso de diez a 

catorce dias. 

A la segunda fase desde la segunda hasta la octava semana ), 

se le llama periodo embrionario. Este periodo está caracteri 

zado por una diferenciación de todos los órganos principales

que se encontrarán en el bebé recién nacido. 

La tercera y última fase desde la octava semana hasta el• -

alumbramiento, normalmente de cuarenta semanas), se llama -

periodo fetal y está caracterizado por el crecimiento del or

ganismo. Los diversos sistemas coorporales que han aparecido 

en forma rudimentaria previamente, se desarrollan a la perfdc_ 

ción y comienzan a funcionar. Es a partir de esta etapa en -

la cual se comienzan a observar cambios fisicos que implican

una maduración motriz. Varios autores ( Mussen, Conger, Ka -

gan, 1977¡ Sperllng, 1984; Newman y Newman 1983¡ Mussen, 1984) 

han descrito los logros motrices del feto alcanzados cada se

mana de gestación. Al explicar estos avances hay que tener -

en cuenta que, si por alguna razón, el desarrollo no sigue -

los lineamientos de la normalidad, el recién nacido se verá -

afectado y estará en desventaja con respecto a otros infantes 
de su misma edad, 
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Si nos enfocamos en el desarrollo de las conductas del feto -

podríamos resumirlas como a continuación se presentan: 

PERIODO DEL OVULO 

( 10 a 14 días ) Fecundación del óvulo al cigoto adherido a

Utcro. 

PERIODO EMBRIONARIO 

a 8 semanas 

semanas ) 

( 3 semanas 

e 4 semanas 

Diferenciación de órganos principales. 

Establece eje longuitudinal. 

Establece lados delatero, trasero, izq., 

der., cabeza y cola 

Formación de canal medular. 

Corazón empieza a latir. 

Mide S mm. embrión primitivo. 

Cuenta con sistemas org5nicos elementales. 

Rudimentos de boca, tubo gastro-intestinal e 

higa do. 

Desarrollo del corazón. 

Se diferencian cabeza de enc6falo. 

( B a 9 semans ) Mide 2.S cm. 

Se forman cara, boca, ojos y orejas. 

Aparecen brazos, manos, piernas, piez y de-

dos, 
Formación de órganos sexuales, masculos y --

cartílagos. 

No está bien definida la activid.ad motora. 

Organos internos desempefian funciones. 



PERIODO FETAL 

( 9 semanas ) 

(_ 13 semanas ) 

( 17 semanas ) 

13 

Higado produce glóbulos rojos. 

Integración y desarrollo del sistema ner

vioso ( s.N. ) . 

Responde a estimulaci6n tactil. 

Movimientos lentos, asim6tricos, arritmi

cos e incoordinados. 

Flexión del codo 

Extensión de cabeza. 

Funciones motoras más diferenciadas y co~ 

plejas. 

Mide 7,5 cm. pesa aprox. 30 gr. 

Desarrollo de mdsculos. 

Movimientos expontáneos de brazos y pier

nas. 

Formaci6n de párpados y uftas, 

Distinción total del sexo S.N incompleto, 

Conducta motora más compleja. 

Mueve labio superior e inferior. 

Mueve labios simult.rneamente'.. 

Abre y cierra Ja boca. 

Traga con boca cerrada. 

Mueve la lengua. 

Gira Ja cabeza en relación con reflejo 

oral. 



(17 a 20 semanas) 

(21 a 23 semanas) 

14. 

Comienza formaci6n de conductas de alime~ 

taci6n complejas. 

Brazos y piernas se mueven alternamente. 

Se prefiguran movimientos de locomoci6n y 

manipulaci6n, 

Movimientos primitivos de marcha. 

Tocando planta del pié se produce reflejo 

de Babinski. 

Estimulaci6n tactil provoca movimientos 

calificados de finos y delicados. 

Mueve manos osbre plano medio. 

Abre y cierra manos. 

Mueve pulgar formando un pufio, 

Mide de 12 a 25 cm, 

Pesa de 250 a 800 gr. 

Movimientos expont6neos. 

Aparecen movimientos precusores de succi6n 

Manos capaces de agarrar. 

Están presentes las células nerviosas. 

Movimientos vigorosos de brazos y piernas. 

Flexi6n plantar. 

Parpadeo. 

Giro de orbita de ojos. 

Movimientos rrtmicos de torax. 



( 24 semanas ) 

e 28 semanas ) 

15, 

La informaci6n del cerebro c·s más especí

fica, 

Ojos completamente formados. 

Aspiraci6n y respiración verdaderas. 

Producción de ruido tenue como llanto. 

Distingue olores y sabores fundamentales. 

Se observan reacciones visuales y auditi

vas. 

( 29 a 32 semanas) Movimientos flotantes poco sostenidos. 

Falta de tono muscular. 

Respuestas débiles de evitación a luz y -

sonido intenso. 

Respiración poco profunda e irregular. 

Estimulación palmar provoca llOVimientos -

de aferramiento poco perceptibles. 

Reflejos tónicos del cuello inconsisten-

tes. 

( 32 a 36 semanas ) Movimiento continuo y positivo, 

La estimulación provoca buen tono muscu -

lar. 

Reflejo de sobresalto (de moro). 

Respuesta vigorosa pero impropia a luz y 

sonido. 

En posición prona, vuelve cabeza y11evan

ta nalgas. 

Cuando tiene hambre llora vigorosamente. 



16, 

Estimulaci6n palmar produce cierre vigor~ 

so de manos, 

Reflejo t6nico del cuello bién determina· 

do. 

( 36 a 40 semanas ) Movimientos activos y cont!nuos más orga· 

zados y especializados. 

Buen tono muscular, 

Sigue objetos con la vista brevemente, 

En posici6n prona levanta la cabeza. 

Resistencia activa a la rotaci6n de la c~ 

beza, 

Periodos definidos de vigilia. 

Llanto ante hambre o molestia. 

Parecen agradarle las caricias. 

Cierra manos en forma de pufto por largos· 

periodos. 

Reflejo vigoroso de succi6n. 

Considerando que el feto ha seguido los lineamientos espera · 

dos de maduraci6n de acuerdo a las etapas por donde atraviesa 

y que no ha sufrido ninguna altcraci6n en su desarrollo, a 

continuaci6n se describen las conductas esperadas dentro de 

los límites de normalidad en el niño de cero a un afto de vi 

da. 
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J, 2 AREA MOTRIZ 

En esta parte del trabajo, se darfi una definición de lo que · 

para Baylcy y Gcsell implica el desarrollo motriz; posterior• 

mente se hablará de las conductas reflejas, las cuales son -

producto de la maduraci6n; de las tendencias de la maduración; 

de las características físicas del neonato y finalmente se h! 

blarfi de las conductas que Bayley toma en cuenta para llevar· 

a cabo una valoraci6n del desarrollo motriz del infante, 

Gesell y Amatruda ( 1981 ) dividen a la conducta motriz en dos 

partes fundamentales; 

a) Conducta motriz gruesa: Comprende reacciones posturales, el 

equilibrio de la cabeza, sentarse, pararse, gatear y cami -

nar. 

b) Conducta motriz fina: Consiste en el uso de manos y dedos -

para la aproximaci6n, prensi6n y manlpuJaci6n de un objeto, 

Bayley ( 1969 ) define el área motriz como aquella en Ja que -

se incluye el desarrollo del grado de control que el infante 

va teniendo de su cuerpo, tanto a nivel de los mOsculos gruo-

sos, como a nivel de los movimientos finos, le da mucha impor

tancia a las habilidades motrices, ya que influyen en el desa

rrollo de la orientaci6n del nlfio hacia su ambiente, e lníluen 

clan Ja calidad de las interacciones con 6ste. La locomocl6n

y el control del cuerpo sirven para ampliar el conjunto de ex

per icncias nuevas y variadas, asi como para una selección indl. 
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vidual para buscar o evitar diferentes tipos de experiencias. 

El desarrollo de las habilidades de manipulación facilitan el 

desarrollo y empleo de varios procesos mentales bnsicos. Un 

mal funcionamiento en la coordinaci6n matriz, con frccucncia

es el signo mas temprano y más fácilmente observable de un d~ 

ño neurológico significativo. 

Dentro de las primeras conductas motrices que se observan en 

el reci6n nacido, se encuentran los reflejos, que son conduc

tas de maduración relativamente independientes de las condici~ 

nes ambientales externas, de la experiencia o la practica, 

A continuaci6n se mencionarán algunos de ellos que se obtienen 

durante la cxploraci6n neuropediátrica del infante ( Corominas 

1982; Cate!, 1956 ). 

a) Exploración en posici6n supina. 

1.- Reflejo de los puntos cardinales. Frotando ligeramente 

las comisuras labiales y el centro del labio superior y 

del labio inferior, el niño responde abriendo la boca y dl 

rigiendo la parte del labio estimulada hacia el estfmulo. 

2.- Reflejo de succi6n. Se explora una o dos horas después de 

una toma de alimentos. Se introduce el meñique entre Jos

labios del niño y éste debe de coger el dedo con Jos la -

bies e iniciar el chupeteo. 

3,- Reflejo nocirreactivo. Con un alfiler se pincha ligerame~ 

te el 16bulo de la oreja. Se elicita un movimiento de - -



alejamiento de Ja cabeza. 

4.- Reflejo tónico del cuello Magnus-Klcin ). Al girarle 
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pasivamente la cabeza hacia uno y otro lado, se extiende 

la extremidad superior del mi~o l3do hacia donde se ha gi_ 

rado la cabeza. Al mismo tiempo se flexiona la extremidad 

superior opuesta. Las extremidades inferiores pueden tam

bi6n realizar algún movimiento, pero siempre menos preciso 

y completo. 

s.- Reflejo t6nico flexor de la mano. Se incerta el indice -

del examinador en las manos del niño a partir del lado ra• 

dial y se ejerce una ligera presi6n sobre la palma sin ha· 

cer ninguna tracción, El niño flexiona su mano, 

6,- Reflejo tónico flexor del pie, Se explora apretando el -

pulgar del explorador contra el surco matatarso-falángico• 

del niño. La respuesta es una flexi6n plantar del pie. 

7.- Reflejo de enderezamiento de extremidades inferiores. Pr~ 

sionando ligeramente con los pulgares la planta de ambos -

pios simultáneamente, estando las piernas flexionadas, am

bas extremidades inferiores se extienden. Si el examina-

dor mantiene durante esta extensión un ligero contacto con 

las plantas del niño, da la impresión como si hubiera un -

im5n que mantuviera este contacto. 

B.- Reflejo de Babinski. Si se roza el borde lateral de la -

planta del pie, se determina una flexión dorsal lenta del

dedo gordo, mientras que los demás dedos no modifican 
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su posición o muestran flexión plantar con simult!nea di

vergencia de los mismos entre st. 

9.- Reflejo de Huida, Al estimular la planta del piQ con una 

aguja, ocurre una flexión homolateral de toda extremidad

inferior. 

10.- Respuesta de sobresalto, La respuesta se evoca con cual· 

quier estimulo sdbito e intenso. Consiste en parpadeo, · 

cierre de los ojos, un impulso hacia delante de la cabeza 

y el cuello y movimientos hacia atrás del tronco, contra~ 

ción del abdomen y pronación de los antebrazos. 

b) Exploración en posición sedente. 

1.- Control de la cabeza en posición sentada. Sosteniendo al 

nifto por la espalda y los hombros con ambas manos, situan

do el explorador delante del niño, 6ste tiende a erguir la 

cabeza. 

2.- Respuesta de Moro. Puede provocarse agitando la cuna o e! 

tando el nifio sostenido en posición sentada, con la cabeza 

sostenida, se le inclina hacia atr5s y al llegar a unos 30 

grados de la vertical, se suelta la cabeza, con lo que és

ta cae bruscamente hacia atrás. La parte inicial de Ja -

respuesta consiste en extensión y abducción <le las extreml 

dades superiores, extensión de la columna vertebral y re -

tracción de la cabeza. Los antebrazos adoptan una posi -

ci6n supina y los dedos de las manos y de los pies se scp~ 
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ran en forma de abanico. Puede haber un ligero temblor o 

movimientos de agitación ritmico de las extremidades. 

c) Exploración en posición prona. 

1.- Levantar la cabeza. El niño hace esfuerzos para levantar

la cabeza.· 

2.- Arrastre. Si se ejerce una presión en la planta de los -

pies, el niño tcndcr4 a arrastrarse. 

3.- lncurvación del tronco. Frotando con el dedo o con una 

aguja la región paravertebral dorsal de arriba a abajo, 

hya una inervación del tronco con concavidad hacia el lado 

estimulado. A veces se acompaña de extensión de la pierna 

homolateral y flexión de la contraria. 

d) fixploraci6n en posición vertical. 

1.- Enderezamiento caudo-apical. Apoyando los pies del nifio -

sobre una mesa se produce un enderezamiento progresivo, -

consigui6ndose lo que parece una bipedestación, aunque el

peso del niño es en gran parte sostenido por el cxamina--

dor. 

2.- Marcha primaria. Con el nifio cogido verticalmente, se ha

ce que toque con la planta de los pies la superficie de la 

mesa, y al mismo tiempo se le propulsa ligeramente hacia -

delante. El niño tiende a dar pasos. 
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El recién nacido evoca cl~rtos reflejos, como los mencionados 

anteriormente, pero también comienza a realizar ciertos movi

mientos que son respuestas voluntarias y no rcspue5tas aut6n.2: 

mas y vegetativas. 

Es lmportantisimo que el bebé tenga las condiciones necesarias 

para desarrollarse en el área motriz. El movimiento es funda· 

mental para la existencia humana, pues significa comunicación, 

exploraci6n, relajación tenslonal, habilidades y autocuidado,. 

Más adn, estudios emplricos sugieren que el movimiento contrl

buyw al aprendizaje, percepción, atenci6n, memoria, resolución 

de problemas, motivación y socialización ( Bornstein, 1979 ), 

En los estudios realizados con Jos infantes se ha obervado -

que existen ciertas tendencias en el desarrollo inicial f!si· 

co y moto, de estas tendencias es la céfalo-caudal (que va 

desde la cabeza' hasta los pies), se puede observar que los 

infantes desarrollan los movimientos de la cabeza, de la fij~ 

ción visual, de la coordinación del ojo con la mano, mucho a~ 

tes que el desarrollo de los movimientos que implican el uso

dc las extremidades inferiores como es el gatear o caminar. · 

Otra tendencia es la próximo distal en la que las partes con· 

trales del cuerpo maduran más rápidamente que las partes peri, 

f6ricas; los movimientos de los brazos y de los antebrazos -

proceden a los del pufio, las manos y los dedos. Los primeros 

movimientos de los infantes son gruesos, difusos e indiferen

ciados, y hacen participar a todo el cuerpo o a segmentos - -
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grandes de 61. Gradualmente los movimientos gruc10$ son ree~ 

plazados por acciones más refinadas, diferenciadas y precisas, 

a esta Gltima tendencia encontrada en Jos infantes se Je con~ 

ce como pasar de la actividad en masas a la~ actividades csp! 

cificas, por ejemplo, la locomoci6n al principio va acompafia

da de un exceso de movimientos coorpora!es, Jos que gradual -

mente disminuyen hasta que solo participan los mGsculos y las 

extremidades que deben utilizarse. 

(Ver figura I ). 

FIG. J. Representaci6n diagramática de la$ tendencias del des~ 

rrollo. 
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El primer año de la vida ael niño, trae consigo cambios de -

crecimiento notablemente r~pidos y amplios, los cuales e~trtn

sujetos a diferencias individuales. A pesar de que existe 

una gama muy variada con respecto al sexo, peso y estatura en 

el desarrollo motor, se estima que los niftos a t6rminos Je S! 

xo masculino tienen unos cincuenta ccntfmctros de estatura, 

pesan aproximadamente 3 kilos en el momento del nacimiento y 

tienen dimensiones ligeramente más grandes que las mujeres 

( Mussen, Conger y Kagan 1977 ) . 

Durante In infancia, diferentes partes del cuerpo crecen a t! 

sas diferentes hasta que las proporciones del cuerpo son más

similares a las del adulto. De acuerdo con el principio de -

desarrollo de Ja cabeza a Jos pies, la cabeza y las partes s~ 

perlares del cuerpo crecen a un ritmo más rápido que el tron

co y las piernas; el tamafio del cerebro se duplica durante 

lo; primeros dos años. El peso del cerebro en el momento de 

nacer es duplicado durante el primer afio y triplicado el ter

cero; la mielinizaci6n de los fascículos del sistema nervioso 

central termina de completarse hasta varios afias despu6s del

nacimiento ( Gardner, Gray y O'Ranhilly, 1976 ) . 

Además de haber grandes modificaciones en las proporciones del 

cuerpo, existen cambios en la estructura 6scn, nerviosa y mus· 

cular. La oscificaci6n en el primer año de vida no se ha com

pletado y varía según los diferentes huesos del cuerpo, exis-

tiendo diferencias individuales en cuanto al desarrollo de és· 
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tos. Del mismo modo hay un crecimiento continuo da la longi·· 

tud, el ancho y el espesor de los mósculos. Los mósculos es-

triados ( voluntarios ) toda\'la no están sujetos completamente 

al control del infante durante su primer nfto de vida. Se fati 

gan rlpidamcnte y se recuperan fficilmente en las primeros eta· 

pas del desarrollo de respuestas voluntarias tales como las de 

sentarse y caminar ( Thompson, 1954 ). 

Los sistemas sensoriales de los niftos están notablemente bien

desnrrollados en el momento del nacimiento. Pueden ver, oir y 

oler, y son sensibles al dolor se vuelve más aguda en el tran! 

curso de los primeros días. La coordinaci6n y la convergencia 

de los ojos, necesarias para la fijaci6n visual y para la per· 

cepción de la profundidad, comicntan a desarrollarse irunedia t! 

mente después del nacimiento y parecen estar bien establecidas 

a ln edad de 7 u S semanas. 

1.Z. l. Descripci6n del perfil esperado que Bayley ( 1969) 

utiliza para medir el área sensorio motriz a partir de los 3 • 

d1as de edad hasta los 12 primeros meses de vida, Se dividen

estas conductas en dos grandes áreas; la locomoción ( L ) y la 

manipulación ( M ). 

EDAD 

3 d 

3 d 

11 A B L I D A D 

LeYanta la cabeza cuando se le carga al 

hombro 

El niño puede hacer un ajuste postura!· 

AREA 

L 



EDAD 

3 d 

12 d 

24 d 

24 d 

24 d 

24 d 

1 m 28 d 

1 m 21 d 

1 m 24 d 

2 m 3 d 

2 m 1 s d 

2 m 21 d 

U A B l L l D A D 

cuando se le cargue al hombro. 

Cuando se le coloca al niño con Ja cara 
hacia abajo sobre una superficie firme, 
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AREA 

L 

hace movimientos laterales de Ja cabeza. L 

Cuando se pone al niño sobre su estómago 
en una superficie f irmc realiza movimie~ 
tos de arrastre alternativos con sus --
piernas. 

Sostiene un aro rojo, 

Mueve los brezos durante el juego. 

Mueve las piernas durante el juego, 

El niño sostiene su cabeza erecta duran
te tres o m~s segundos cuando se encuen
tra en posición vertical. 

Sostiene su cabeza erecta en la misma p~ 
sición anterior durante 15 segundos. 

Recostado con la cara hacia arriba leva~ 
ta Ja cabeza cuando se le quita el apoyo 
que tenia en ella, 

Es tanda de lado, se voltea quedando de -
espaldas. 

Se eleva asi mismo con sus brnzos cuando 
se encuentra en posición prona ( boca --
abajo ) • 

Sostiene establemente la cabeza, 

Manos predominantemente abiertas. 

L 

M 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

M 
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3 m 2 l d 

3 m 24 d 

4 m 6 d 

4 m 12 d 

4 m 24 d 

5 m 9 d 

5 m 9 d 

5 m 12 d 

5 m 18 d 

5 m 21 d 

6 m 

6 m 12 d 

6 m 18 d 

6 m 24 d 

H A B l L 1 D A D 

Retiene brevemente un cubo sin oposici6n 
del dedo pulgar sostenido por sus dedos
en contra de su palma ( prensi6n palmar
cubital ) , 

Se sienta con un ligero apoyo. 

Mantiene el equilibrio de la cabeza cua.!!_ 
do se inclina su cuerpo hacia un ángulo
de 45 Grados de la vertical. 

Estando de espalda se voltea quedando de 
lado. 

lince un efuerzo definitivo de levantar -
su cabeza y hombros mientras está recos-
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AREA 

M 

L 

L 

L 

tado en su espalda ( posici6n supina), L 

En posici6n supina, se impulsa a lapo-
sici6n de sentarse al agarrarse de los -
pulgares de un adulto. 

Se sienta solo momentáneamente. 

Utiliza una mano preferentemente para a! 
canzar objetos, 

Intenta tomar una pastilla que se le co
loca en frente. 

Gira sus muñecas libremente cuando mani
pula sus juguetes. 

Se sienta solo durante 30 seg. o más. 

Pasa de la posici6n supina a la posici6n 

prona. 

Se sienta solo firmemente. 

Toma una pastilla con oposici6n completa 

L 

L 

M 

M 

L 

L 

L 
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6 m 27 d 

6 m 27 d 

7 m 3 d 

7 m 12 d 

7 m 12 d 

8 m 3 d 

8 m d 

8 m 18 d 

8 m 18 d 

8 m 24 d 

m 27 d 

9 m 18 d 

• 18 d 

9 m 21 d 

11• 
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H A B 1 L r D A D AREA 

del pulgar utilizando la palma y los de-
dos ( barrido radial J. M 

Se sienta solo mientras manipula jugue 
te, 

Levanta un cubo con el pulgar y los de-
dos completamente opuestos sin utilizar-

L 

la palma ( prensión radial-digital ) . M 

En posici6n prona, se observa una prema-
tura forma de caminar. 

Al ser sostenido en posici6n erecta rea
liza movimientos de primeros pasos. 

Recoge la pastilla con varios dedos 
opuestos al pulgar sin utilizar la plama 
de su mano (pinza inferior). 

Se impulsa para quedar parado con el ap~ 
yo de los pulgares de un adulto. 

Se sienta apoy4ndose de la cuna. 

Se para apoy4ndose de los muebles. 

Combina cubos en línea media. 

Da pasos cuando se le sostiene. 

Coge la pastilla de forma precisa con el 
pulgar y el dedo índice e prensi6n fina) . 

Camina con una pequefta ayuda. 

Se sienta solo cuando estfi parado. 

Lleva sus manos juntas a la línea media 
sin la ayuda del adulto (aplauso). 

Se para solo momentfineamentc. 

L 

L 

M 

L 

L 

L 

M 

L 

M 

L 

L 

/.f 

L 
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1 lm 21 d 

12m 18 d 

li A B I L I D A D 

Camina solo. 

Se para en posici6n 1 ( de posici6n su
pina pasa a posici6n prona y se para sin 
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AREA 

L 

necesidad de apoyo para empujarse). L 

Las habilidades anteriormente descritas casi siempre se produ

cen en el orden dado aunque las edades pueden varias, esto es 

debido al ambiente donde se desarrollan los niños, a la madu -

raci6n, a la experiencia y a la combinaci6n entre ellas. Mu-

chas de las destrezas motoras, co•o son el gatear, el ponerse 

de pie, món"pular objetos, dependen de Ja maduraci6n de algu-

nos tejidos nerviosos, del alllllento de complejidad del sistema

nervioso central y del creciaiento de los huesos y los aascu-

los mfis que de la experiencia en gran medida, las fuezas de m! 

duraci6n determinana cufindo el niño estn listo para realizar -

las conductas anteriormente citadas; las restricciones a la --

práctica por Jo regular no posponen el comienzo de estas acti

vidades a menos que sean extremas ( Mussen 1984 ). Por otro -

lado, no se puede cnscfiar a los nifios a dcsnrollar estas actl-

vidades hasta que su aparato nervioso y muscular ha madurado -

lo suficiente. Sin embargo, una vez que se han adquirido es--

tas destrezas motoras básicas, mejoran con la experiencia y la 

práctica. 
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1,3, AREA COGNOSCITIVA 

En esta parte del tra5ajo se hablar~ sobre el desarrollo cog -

nitivo el que se definirá segón el punto de vista de varios 

autores; posteriormente se hablará sobre las etapas de este d~ 

sarrollo seg6n Piaget y tinalmente se mencionarAn las conduc -

tas que Bayley toma en cuenta para llevar a cabo una valora--

ci6n del desarrollo mental del infante. 

Cada ser humano al nacer posee un gran namero de capacidades -

en potencia, que se encuentran latentes y van apareciendo du-

rante el crecimiento y desarrollo del individuo. Tiene la ca

pacidad de experimentar sensaciones procedentes de su propio -

organismo y del mundo externo, de atender a ellas y do organi

zarlas en una forma coherente para formar percepciones; tiene· 

la capacidad de concentrarse en ellas, de interpretarlas y de 

comprenderlas atribuyéndoles un significado con base en el re

cuerdo de otras experiencias mfis o menos similares; tiene la · 

capacidad de reaccionar emocionalmente ante estas percepciones 

de hacer un juicio evaluativo y de comportarse de acuerdo con-

éste. Villanueva, inédito ) . 

Todas estas capacidades, que permiten que el hombre se haga -

consciente tanto de si mismo como del mundo que le rodea, for

man parte del desarrollo psiquico. Este se inicia al nacer y 

concluye en la edad adulta. Al igual que el crecimiento orgá-
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nico, consiste esencialmente en una marcha hacia el equili -~ 

brio. "Asi como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un nivel

relativamente estable, caracterizado por el final del creci--

miento y la madurez de los órganos, así tambi~n la vida mental 

puede concebirse como la evolución hacia una forma de equili--

brio final representada por el espíritu adulto" 

197 5 ) . 

Piaget, - -

Algunas investigaciones recientes, demuestran que el recién º! 

ciclo es un organismo notablemente capaz y tiene una capacidad

cognosci tiva mucho mayor de lo que se advirtió en el pasado, -

Desde el momento del nacimiento, el niño es capaz de aprender, 

y algunas capacidades perceptivas muy complejas y ciertas cla

ses <le entendimientos que anteriormente se consideraban produE_ 

to de la experiencia y el aprendizaje ahora parecen estar ---

"programados" en el organismo ( Mussen, 1984 ) , 

Existe una diversidad de opiniones acerca de lo que es la cog

nición, no existe una definición anica a la que todos los aut~ 

res se refieran. 

Para muchos psicólogos el proceso cognitivo da una perspectiva 

central desde la cual se puede analizar el patrón cambiante -

del comportamiento, los wotivos y los afectos. Segan Kagan, -

( 1976 ) , " la mejor forma de definir la cognición es realiza!! 

do una lis exhastiva de sus funciones y características, La 
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cognici6n se re!iere al proceso de la extracción de informa -

ci6n tanto del mundo externo como del interno, Ja aplicaci6n -

del conocimiento existente a la construcci6n de representacio

nes iniciales, al almacenamiento y reintegración de esa infor

mación, a la integración de nuevas estructuras con viejas, a • 

la aplicación de las estructuras para la solución de problemas 

y más importante, a la creaci6n de nuevos conocimientos 11
, 

Para Kagan, L l976 ) existen dos principios generales de cons! 

derarse al hablar de desarrollo cognitivo, el primero es que 

el proceso cognitivo t que incluye un mtnimo de organización y 

codificaci6n de la in(ormaci6n, memoria, generaci6n de estrat~ 

glas y proposiciones, evaluación, detección, de la inconsiste~ 

cia, e implementación de reglas ) , madura de forma regular en 

cualquier medio ambiente natural, Un medio ambiente natural -

para los humanos es cualquier contexto que incluya personas y 

objetos, adn si las personas conocen poco acerca de los reque

rimientos del nifto, ttay, por supuesto, experiencias especia -

les que pueden acelerar o retardar el surgimiento de los proc~ 

sos cognitivos básicos. Los nifios que viven en áreas extrema· 

damente aisladas del mundo que tienen menos variedad de expe-

riencias y menos cantidad de estimulación en el 4rea cognosci

tiva que los niños norteamericanos,puedcn encontrarse tres, -

cuatro o cinco años por debajo de éstos en desarrollar algunas 

estrategias organizacionales que facilitan Ja memoria del re-

cuerdo, El segundo principio es que las habilidades cogniti-

vas deben de estar en relación con contextos de problemas es--
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pecHicos y no con babili'dades abstracta~. Cada uno de lo~ 

procesos básicos en el desarrollo temprano emergen en contex-

tos muy especf!icos y con el crecimiento se amplían o general! 

'ªn a contextos más amplios. 

Dentro de las primeras investi'gadones acerca del desarrollo • 

del infante, se observa que éstas se enfocaban en aspectos de· 

maduración como es el conocimiento de los reflejos; en aspee-

tos de aprendizaje como es el condlcionrunicnto¡ en identifi-· 

car las reacciones a diferentes tipos de estimulaci6n del neo· 

nato (visual, auditiva, olfativa, gustativa, t6rmica, cut&nea 

de equilibrio y nociceptiv•); y en las emociones experimenta-

das por el bebé ( Pratt, citado por Carmichael, 1964 ), Post~ 

riormente investigaciones m~s recientes han examinado el proc! 

so cognitivo del niño muy pequeña, especialmente la distribu-· 

ci6n de su atención El reciente énfasis en los procesos ca¡ 

noscitivos del bebé y su participación activa en el proceso · 

de aprendizaje, puede atribuirse, en gran medida, a la enorme· 

influencia de las teorías de Jean Piaget, invctigados de la -· 

Universidad de Ginebra, Suiza, que utilizó tanto la observa--· 

ci6n naturalista como las técnicas informales experimentales ~ 

en sus investigaciones. 

Para Piaget e lnhclder ( 1971 ), "la inteligencia es la capa· 

cidad de adaptarse al medio ambiente y a situaciones nuevas, . 

de pensar y actuar de formas adaptativas " 
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Piensa que los ninos siempre desempeñan una parte activa y 

creadora en su propi'o desarrollo cognitj'VQ. El desarrollo co¡ 

nitivo procede en una secuencia de etapas regular e invaria--

ble. La secuencia no estS determinada bi'ol6gicarnente ni es el 

resultado directo de la experiencia, sino que es el resultado· 

de una interacci6n continua entre la estructura del organismo

y el medio ambiente. ( Mussen, J~84 ), En cada una de las -

etapas, el niño tiene ciertas capacidades mentales y ciertas -

tendencias organizadoras, las que influyen en la manera en que 

el niño interactúa con su medio ambiente y con sus propias ex

periencias, El concepto de esta etapa en la teorra de Piaget, 

significa el paso de un nivel del funcionamiento conceptual 

a otro ( Piaget e Inhelder, l97l ), En cada etapa, el niño co 

noce el mundo de distinto modo y usa diferentes mecanismos in

ternos para realizarse en cada nueva etapa, las capacidades a~ 

quiridas en las etapas anteriores se retoman para integrarse -

en una estructura mfis compleja. Las capacidades anteriores no 

se pierden, Sirven como peldaño' para nuevas conceptualizaci~ 

nes. El niño se puede apoyar en estos modos anteriores de co

nocer. mientras desarrolla capacidades nuevas, más abstractas

( llewman y Newman, 1983 ) , 

Para entender como el niño llega a comprender relaciones abs-

tractas y a realizar operaciones lógicas, Plaget ha desarroll~ 

do una teoría que consiste en diferentes etapas. La primera -

estapa del desarrollo cognoscitivo, objetivo de este traóajo,-
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es el periodo sensorio-111otor, que va de.;de el nadmicnto ha Ha 

aproximadamente los J 8 meses o lQs do!i afios de edad, lapso du

rante el cual se entiende que el niño es un bebé a causa de la 

dependencia de su cuerpo como medio de autoexpresión y comuni

cación. 

En la terminologia de Piaget, la palabra sensorio-motriz, im-· 

plica que el niño crea un mundo prSctico totalmente vincula<lo

con sus deseos de satisfacción ffsica en el ámbito de su expe

riencia sensorial inmediata. 

Las tareas fundamentales del desarrollo de este periodo, son -

la coordinación de los actos o actividades motoras, y la per-

cepci6n o sensopercepci6n de "un todo ténuc". (Piaget, lnhel

der, 1971 ). En otras palabras, el nuevo organismo debe verse 

como parte activa de su medio y ser capaz de percibir a este -

estimulo en su experiencia inmediata. Durante este tie111po, -

las percepciones de los niños mejoran y realizan acciones cada 

vez más complejas. La inteligencia del niño progresa de los -

reflejos simples y la percepción vaga del medio ambiente hacia 

percepciones más distintas, complejas, precisas y hacia res··· 

puestas más sistemáticas y bien organizadas. En esta etapa el 

infante es capaz de trabajar dentro de un esquema (. construc -

ci6n mental, organización de las acciones en un todo unifica-

do), de igual y diferente o Je presente y ausente, en un ni-

vel no verbal. Solo ciertos aspectos del medio estimulan al -

niño en esta etapa. 
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Piaget divide al periodo sensorio-motor en seis estadios dff~ 

rentes de desarrollo. Estos estadios al igual que las etapas 

fundamentales del desarrollo están organizado• uno• sobre · · 

otros. 

Las etapas que a continuación se mencionan fueron tomadas de: 

Piaget, (1975); Piaget, ( 1981 ); Piaget e lnhelder ( 1971, ·· 

1981 ) ; Mussen, Conger, Kagan, ( 1977 ) ; Mussen, (. 1984 ) ; - · 

Maier, ( 1979 ) ; Newman y Newman, (. J983 ) , El primer estadio 

comprende desde el nacimiento hasta el primer mes de vida y es 

el uso de los reflejos, que prevalecen como una continuación • 

de las actividades prenatales del desarrollo. Con la ejerdt~ 

ción de estos reflejos inatos, como los movimientos de mamar 

ante el estimulo de un pezón, se vuelven mSs eficientes, De -

este modo, el recién nacido mama de manera m6s segura y cncuc~ 

tra más fácilmente el pezón cuando se le deja, después de alg~ 

nos dias, que en los primeros ensayos. La asimilación ( proc~ 

so de incorporar objetos o eventos al esquema existente), de· 

la cual parte esa ejercicio, se prolonga en una asimilación g~ 

neralizadora ( chupar en el vacio entre las tetadas o chupar • 

otros objetos ) , y en una asimilación re· cognoscitiva (. disti!! 

guir el pezón de otros objetos ) , Cabe aclarar que en esta -· 

etapa, el proceso de asimilación está limitado por la disposi· 

ción hereditaria, sin que esta deje de realizar un papel fund~ 

mental, pues explica extensiones posteriores del esquema refl~ 

jos. El uso repetitivo de los reflejos, combinado con la mad~ 

ración neurológica y física, tiende a formar hábitos y percee 
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cienes organizadas, lo que constituye el punto de partida de -

nuevas conductas, adqufridas con ayuda de la experiencia. 

El funcionamiento humano se bnsa esencialmente en el proceso , 

de adaptaci6n ( proceso total de cambio que se realiza en res

puesta a las realidades del ambiente), que comprende la inte

racción de Jos procesos de asimilación y acomodación ( proce-

sos de cambios de esquemas existentes para poder explicar los

elementos nuevos de un objeto o evento). La adaptación co-·

mienza con estas primeras variaciones de los actos reflejos 

del repertorio de conductas que cada vez se amplia mds. Pri.m~ 

ero, implica una asimilación generalizada en la cual el niño -

incorpora cada vez más elementos de su medio ambiente inmedia• 

to, Este proceso de incorporación no es selectivo e incluye -

todos los estimulas a los cuales sus sentidos puedan respon--

der. La repetición de esta experiencias dan una generaliza·-

ción y una similación del medio. 

A el segundo estadio, que comprende de l a 4 meses y medio -

aproximadamente, se le llama reacciones circulares primarias y 

está caracterizado por la aparición de repeticiones de actos 

sencillos, que se repiten por si mismos. Por ejemplo, el chu

peteo repetitivo, la apertura y el cierre repetidos de los pu

ños y el manoseo repetido de una manta. Esta actividad no pa

rece tener intenci6n o prop6sito, y el niño no parece estar i~ 

teresado en el efecto que su conducta produce en el ambiente.

En este estadio los movimientos de la mano se coordinan con --



38, 

los movimientos del ojo; se JJJira had¡¡ donde se escucha (.re -

fleje de orientaci6n ); los niños alcanzan oojetos, los cogen

y los succionan. Los movimientos voluntarios reemplazan lent!!_ 

mente a las conductas reflejas. Sus actividades constituyen -

esencialmente la rcpctici6n voluntaria de lo que antes no era 

m:is que una conducta autom:itka. Esta repetici6n de la condu_s 

ta es ahora una respuesta voluntaria al estímulo reconocido de 

una experiencia previa, las respuestas adquiridas accidental-

mente, si tienen resultados placenteros, tender:in a ser repeti 

das voluntariamente por el ñebé, convirtiéndose en nuevos hnbi 

tos scnsoriomotrices. Por ejemplo, si encuentra que succionar 

su mano es algo que se disfruta, comienza a realizar esfuerzos 

activos por introducir la mano a la boca, 

La reacci6n circular primaria, subministra una pauta de organi 

zaci6n 1 un esquema mediante el cual dos o tres factores se ar· 

ganizan en una pauta de rclaci6n superpuesta a las pautas de -

acci6n previas: la rcproducci6n, la repetici6n y la secuencia

lidad. 

lll primer sentido de la relaci6n causal en el nifio, es ahora -

una conexi6n difusa entre una ucci6n, por una parte, y un rc-

sultado por la otra, sin una comprensi6n de las relaciones es~ 

peciales o de los objetos intermedios. 

En el tercer estadía que comprende de los 4 a los 8 meses, 11!!_ 

mado reacciones circulares secundarias, el nifio repite rcspuc! 
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tas que producen resultado~ interesantes, por ejemplo, el niño 

pateará repetidas veces a fin de producir un movimiento osci·· 

lante en un juguete colgado sobre su cuna, repite ese acto una 

serie de veces, con resultados insólitos, lo que constituye -

una " reacción circular 11
1 esto es; un hábito en estado nacic!!. 

te, sin finalidad previamente di!erenciada de los medios em--

pleados, Pero, a continuación, basta suspender un nuevo jugu~

te del techo para que el nifio busque el juguete lo que costitu 

ye un principio de diferenciación entre el fin y el medio. 

En el cuarto estadio que va de los 9 a Jos 12 meses aproximad! 

mente, se llama estadio de la coordinación de los esquemas se

cundarios y su aplicación a nuevas situaciones; durante este 

estadio, el infante utiliza logros de conducta anteriores, - -

esencialmente, como base para incorporar otros a su repertorio 

cada vez más amplio. La coordinación de los medios y de los -

fines es nueva y se renueva en cada situación imprevista, utiT 

!izando solamente los medios que existan en los esquemas de -

asimilación conocidos, Se observan actos más completos de in

teligencia práctica. Se le impone el sujeto una finalidad pr! 

via, independiente de los medios que vaya a emplear, por ejem

plo, alcanzar un objeto demasiado lejano que va a desaparecer

bajo una sábana o un cojín. 

El aumento de la experimentación facilitado por la mayor movi

lidad del nifio, orienta el interés de éste hacia un ambiente -
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que está más allá de su funcionamiento, hasta entonces limita

do. Ahora realiza experiencfas con objetos nuevos, prueba y -

experimenta nuevas maneras de manejarlos. Cuando el nifio pue· 

de interpretar estos signos, proveer Ja acción y percibir su -

propio universo más allá de los límites de la es(cra sensorio

matriz, comienza a perfflarse la capacidad de funcionamiento -

inteligente. Este nivel de organización condutual abre nuevas 

perspectivas; la capacidad de reconocer signos y de anticipar

respuestas para los mismos crea en el nifto un sentido de inde

pendencia respecto de la acción que está desarrollándose. 

En el quinto estadía, que va de los Jl a los 18 meses aproxi-

madamente, se le ha llamado de las reacciones circulares ter-

ciarías, y es donde el nifio comienza a mostrar una activa exp~ 

rimentación de ensayo y error. Los procesos acomodativos pro

porcionan un mayor equilibrio a los procesos que al prlncipio

no eran más que asimilativos. Durante este periodo el nifio V! 

ría sus respuestas hacia el mismo objeto o ensaya nuevas ros-

puestas para obtener la misma meta, por ejemplo, el nifio que 

ha aprendido a tirar la almohada con el pufio para obtener un -

juguete, puede luego tratar de tirarla con los pies, o utili-

zar una sonaja para tirarla. Ahora, el nifio está manifestando 

la esencia de la conducta de solución de problemas. 

El descubrimiento de los objetos como tales lleva al conoci--

miento de sus relaciones espaciales, La repetición se lleva a 

cabo mediante acciones mecánicas un tanto estereotipadas, pero 
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que está más allá de su funcionamiento, hasta entonces limita

do, Ahora realiza experiencfas con objetos nuevos, prueba y -

experimenta nuevas maneras de manejarlos. Cuando el niño pue

de interpretar estos stgnos, preveer la acci6n y percibir su -

propio universo más allá de los límites de la esfera sensorio

motriz, comienza a perfilarse la capacidad de funcionamiento -

inteligente. Este nivel de organizaci6n condutual abre nuevas 

perspectivas; la capacidad de reconocer signos y de anticipar

respuestas para los mismos crea en el nino un sentido de inde

pendencia respecto de la acción que está desarrollándose. 

En el quinto estad!o, que va de los Jl a los 18 meses aproxi-

madamente, se le ha llamado de las reacciones circulares ter-

ciarías, y es donde el niño comienza a mostrar una activa exp~ 

rimentaci6n de ensayo y error. Los procesos acomodativos pro

porcionan un mayor equilibrio a los procesos que al principio

no eran más que asimilativos. Durante este periodo el nifto Y! 

rta sus respuestas hacia el mismo objeto o ensaya nuevas res-

puestas para obtener la .misma meta, por ejemplo, el nino que -

ha aprendido a tirar la almohada con el pufio para obtener un -

juguete, puede luego tratar de tirarla con los pies, o utili-

zar una sonaja para tirarla. Ahora, el niño está manifestando 

la esencia de la conducta de solución de problemas. 

El descubrimiento de los objetos como tales lleva al conoci--

miento de sus relaciones espaciales. La repetición se lleva a 

cabo mediante acciones mecánicas un tanto estereotipadas, pero 
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en la quinta etapa el niño modifica y varia sus movimientos 

( es decir, los " acomoda " ) do una manera progresivamente 

mas deliberada. Acta y objeto ( medio y fin ) se distinguen -

claramente. 

El sexto estadio, que va de los 18 a los 24 meses, es conocido 

por " la invención de nuevos medios a través de combinaciones-

mentales internas 11 Su rasgo m4s notable y significativo os 

el del deoarrollo de una forma primitiva de representación, 

por ejemplo, cuando el niño desea alcanzar un fin para el cual 

no cuenta con medio• conocidos, inventa un medio, no haciéndo· 

Jo mediante exploraciones manifiestas, de tanteo, de ensayo y 

error, corno en la etapa anterior¡ en vez de ésto, opera en 

encubiertamente, mediante una exploración interior de medios

y recursos. 

En este periodo es cuando el niño por primera vez internaliza

esquemas y soluciona algunos problemas por medio de Ja deduc-• 

ci6n. Algo muy importante es que el niño percibe y utiliza o!!_ 

jetos por sus cualidades intr!nsecas. Puede usarlos de modo -

diferenciado, al margen y más allá de su experiencia inmediata 

con ellos. 

Es obvio que los bebés realizan grandes progresos cognosciti·· 

vos desde el nacimiento en adelante. Su desarrollo es gradual 

y conttnuo y no abrupto ni s<lbito. A partir de un estado ind~ 

ferenciado en el cual difícilmente se distinguen a s! mismos -



42. 

del medio ambiente y pueden reaccionar solo en actos reflejos, 

se desplazan hacia un nivel de verdadera inteligencia, hacia 

una etapa en la cual pueden representar objetos mentalmente, 

resolver problemas e inventar nuevas formas de hacer cosas. 

Además de Piaget, existen muchas otras investigaciones realiz~ 

das en este campo; dentro de las más importantes se encuentran 

los estudios realizados por Kagan,( 1976) que al hablar de • 

cognici6n, toma como parte fundamental el desarrollo de la fo! 

maci6n de un esquema. Define un esquema como la representa •· 

ci6n cognitiva más tellj)rana de un evento, en donde un evento · 

se define como la secuencia dinámica dada dentro de un contex

to especifico. El esquema es la representaci6n del objeto en 

su contexto. 

Hay mucha controversia acerca del mecanismo de formaci6n de un 

esquema. Una de las posturas es la de aquellos que piensan 

que la cognici6n depende de las acciones motoras ( los seguid~ 

res de Piaget ). Asumen que la representaci6n incluye el obj~ 

to, la acci6n con el objeto, y las cualidades dinámicas del o!!_ 

jeto en una Gestalt 6nica. Otra de las posturas es la de aqu~ 

llos que separan las acciones del nifto de las cualidades del · 

objeto tomando en cuenta que la dimensi6n critica del esque•a· 

es el movimiento del objeto o la interacci6n dinámica con él.· 

Desde el punto de vista de Kagan, ( 1976 ) estas 'dos posturas· 

son muy extremas Y.postula que el nifio de tres y cuatro meses· 
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puede desarrollar un esquema de un evento visual estático sirr

necesidad de manipular el objeto activamente. Esto no quiere

decir que Ja interacción manipulativa con un objeto no fncili

te la formación de un esquema o ~roduzca diferentes cualidades 

de éste. La interacción dinámica con un objeto, especialmente 

las interacciones que permiten al nifio producir variaciones -

del evento, puede facilitar la creación de una representación; 

un ejemplo de esto es que un bebé de cuatro meses ya es capaz

de tener un prototipo de un evento después de que éste es pre

sentado en repetidas ocasiones, ésto se puede observar en la -

sonrisa del niño hacia una carta humana, pues ésto implica que 

el infante ha abstraido dimensiones reelevantes de experien .1-

cia múltiples con caras y posee un esquema prototipico para ,_ 

esta clase de eventos. 

Desde el segundo o tercer mes, el infante ya es ca~az de aten

der a eventos que son discrepantcs de su esquema. Aunque tod~ 

via hay un debate en saber si la relación del tiempo de aten-

ción a la discrepancia estimulo-esquema es curvilínea o linear, 

no hay duda de que el infante de tres-cuatro meses mantiene un 

interés más prolongado en eventos que son transformaciones de 

su esquema que en eventos que contienen muchos elementos, col~ 

res y movimientos. Muchos autores creen que la relación es ll 

near ( Yond, 1972; Kagan, 1971, 1972, Kessen, llaith y Salapw 

tek, 1970 ); citados por Kagan, 1976 ), Kugan, ( 1976) cree 

que la relación es curvilinear aunque dice que puede ser li--

near cuando los eventos solamente tienen una o dos dimensiones 
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como un tablero de damas, pues de esta manera la forma básica 

del evento permanece constante. Cuando el nuevo evento no -

comparte dimensiones con el evento original el infante no tr~ 

ta de asimilarlo a su esquema y atiende al nuevo evento por -

periodos cortos de tiempo. Al decir Kagan que la relación es 

curvilinear, se refiere a que. en sus observaciones, ha visto 

que al final del primer afio de vida, frecuentemente el infan

te tiene una atención más prolongada a una variedad de even-

tos discrepantes que cuando tenia entre seis y ocho meses. 

Si un evento interesante se le muestra al infante de 4 a 36 -

meses, es frecuente, aunque no siempre, una relaci6n en forma 

de U entre la edad y el tiempo de fijación. Un niño de 4 me

ses pone más atención a un evento discrepante de su esquema -

que uno de 6 o 7 meses de edad, pero un niño de 11 meses in-

crementa su atención ante dicho evento. Cabe aclatar oue el

periodo de atención, además de variar con la edad, depende de 

la tarea. Esta relación en forma de U se ha encontrado cuan

do se le muestra al infante caras humanas tanto en niños nor

teamericanos ( Kagaa, 1972 ) ; en niños Mexicanos rurales U'i!!!• 

ley, Kagan y Layne, 1972 ) ; y en niños Guatemaltecos ( Seller 

Klein, Kagan y Minton, 1972 ) . Tambi6n se ha encontrado cuan. 

do el niño atiende n cubos y a un estimulo auditivo ( Kagan , 

1976; Bower, 1974 ), 

Kagan ( 1976 ) explica la relación en forma de U diciendo que 

los niños ponen más atención cuando los eventos son discrepan. 

tes de su esquema y pone menos atención cuando los eventos --
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son semejantes a su esquema. Se observa un periodo de aten -

ci6n mgs prolongado ante un evento dado, en los nifios de 4 M! 

ses de edad porque la mayorra de los eventos son discrepantes 

de su esquema ya que éste dltimo empieza a desarrollarse. Co~ 

forme el infante crece, su esquema se amplifica y su habili-

dad de incorporar eventos se hace más eficiente. En un nifto

de 7 meses su esquema se ha ampliado y por consiguiente el -

tiempo de atención que dedica a la observación de nuevos eve~ 

tos es más corto porque los eventos son menos discrepantes de 

su esquema de los que serian para un nifto de cuatro meses. 

Si seguimos esta lfnea de pensamiento, esperariamos que un ni 

fio de 11 o 12 meses de edad ponga menos atención a los even-

tos, sin embargo, se observa lo opuesto, sus periodos de ate~ 

ci6n son más prolongados, segdn Kagan, el nifio de 11 meses d~ 

tecta nuevos aspectos del estímulo, lo que indica el surgí 

miento de una nueva maduración cognitiva • 

.1.3, 1. Descripci6n del perfil esperado que Bayley ( 1969 l uti 

liza cara medir el área cognoscitiva a partir de los 

dtas de edad hasta el primer afio de vida: 

EDAD 

d 

3 d 

3 d 

3 d 

3 d 

H A B I L I D A D 

Responde al sonido de una camapana. 

Se tranquiliza cuando se levanta. 

Responde al sonido de una sonaja. 

Responde a un sonido agudo. 

El nifio mira moment~ncamente a un nro rojo, 



EDAD 

d 

12 d 

15 d 

21 d 

21 d 

21 d 

24 d 

27 d 

1 m 

1 m 6 

l m 

1 m 9 

1 m 15 

J m 18 

1 m 18 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

46. 

H A B I L I D A D 

Atenci6n momentánea a las personas, 

Atenci6n prolongada a un aro rojo. 

Seguimiento del movimiento horizontal del

aro rojo, 

Seguimiento del movimiento horizontal de -

una luz, 

Sigue con los ojos a una persona en moví -

miento. 

Responde a la voz. 

Seguimiento del movimiento vertical de la

luz, 

Vocaliza una o dos veces. 

Seguimiento del movimiento vertical de un 

aro rojo. 

Seguimiento visual del movimiento circular 

de una luz. 

Seguimiento visual del movimiento circular 

del aro rojo, 

Voltea la cabeza libremente para explorar. 

Sonrisa social: El experimentador Je habla 

y sonde. 

Dirige la mirada a la luz con 30 Grados de 

la periferia hacia su centro de visidn. 

Vocaliza por lo menos 4 veces. 



EDAD 

1 m 

1 m 

1 m 

Z m 

2 m 

2 m 

2 m 

Z m 

2 m 

2 m 

2 m 

Z m 

2 m 

Z m 

Z m 

3 m 

3 m 

3 m 

3 m 

3 m 

3 m 

3 m 

21 d 

21 d 

27 d 

d 

d 

d 

d 

d 

12 d 

15 d 

18 d 

18 d 

18 d 

24 d 

d 

d 

d 

6 d 

d 

9. d 

9. d 

4 7. 

llABIL!DAD 

Cuando se aproxima un adulto hay excitnci6n 

anticipatoria. 

Reacciona a un papel sobre su cara. 

Parpadea a Ja sombra de Ja mano. 

Reconoce visualmente a su madre. 

Sonrie ante Ja sonrisa del adulto, 

Vocaliza ante Ja pi ática y sonrisa del ex -

perimentador. 

Busca un sonido con los ojos. 

Su mirada sigue un objeto horizontalmente. 

Vocaliza dos sonidos diferentes, 

Reacciona cuando desaparece una cara. 

Observa un cubo. 

Manipula un aro rojo. 

Mira de un objeto a otro. 

Ajuste anticipatorio cuando lo van a cargar. 

Juego sencillo con una sonaja. 

Trata de alcanzar un aro que cuelga. 

Sentado, sigue visualmente una pelota a 

trav~s de una mesa. 

Juega con Jos dedos de sus manos. 

Su cabeza sigue a un aro que está colgado. 

Su cabeza sigue a una cuchara que desaparece. 

Se percata de una situaci6n cxtrafia. 

Sentado, manipula ligeramente la orilla de -

una mesa. 
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3 m 24 d 

3 m 24 d 

3 m 24 d 

3 m 24 d 

3 m 27 d 

4 m 3 d 

4 m 9 d 

4 m 12 d 

4 m 12 d 

4 m 12 d 

4 m 18 d 

4 m 18 d 

4 m 24 d 

4 m 24 d 

4 m 24 d 

m 27 d 

5 m 

5 m 3 d 

5 m 6 d 

5 m 6 d 

5 m l 2 d 

5 m 12 d 

U A B l L l O A D 

Lleva un aro a su boca. 

Inspeccionn sus manos. 

Toma un aro que está colgado, 

48. 

Dirige la cabeza hacia el sonido de una ca~ 

pana. 

Dirige In cabeza hacia el sonido de unn so

naja. 

Alcanza un cubo. 

Manipula la orilla de una mesa activamente. 

Coordinación viso-motriz al alcanzar los o~ 

jet os. 

Observa una pastilla. 

Se aproxima a la imagen en el espejo, 

Levanta un cubo. 

Vocaliza actitudes. 

Retiene dos cubos por tres segundos o m~s. 

Manipula activamente un papel, 

Discrimina cxtraftos. 

Recupera su sonaja en la cuna, 

Alcanza los objetos persistentemente. 

Le gusta juguetear, 

Voltea Ja cabeza al coger una cuchara. 

Levanta una taza invertida, 

Alca za un segundo cubo. 

Sonrle ante su imagen en el espejo. 
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27 d 

d 
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H A B l L I D A D 

Golpea mientras juega. 

Inspecciona detenidamente el aro. 

Juega activamente con el cord6n del aro. 

Pasa un objeto de una mano a otra. 

Jala el cord6n para asegurar el aro. 

4 9. 

Muestra interés en Ja producci6n de un soni· 

do. 

Levanta una taza por el asa. 

Presta atención al garabato, 

Mira una cuchara que ene. 

Respuesta de juego ante el espejo. 

Retiene dos o tres cubos que se le ofrecen. 

Manipula la campana y se interesa en deta · 

lle. 

Vocaliza 4 silabas diferentes. 

Jala el cordón del aro para cogerlo. 

Coopera con el juego. 

Intenta tomar tres cubos. 

Toca la campana intencionalmente. 

Atiende selectivamente a palabras familia -

res. 

Dice 11da-da 11 o equivalentes. 

Descubre un juguete que hn sido tapado con· 

una manta. 

Pasa el dedo en los agujeros del tablero. 

Levanta la taza para tomar el cubo. 
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H A B I L I D A D 

Responde a peticiones verbales. 

Pone cubos dentro de la taza si se le pide. 

Busca el contenido en una cajq. 

Mueve una cuchara por imitaci6n. 

Mira las ilustraciones en un libro. 

Obedece cuando se le ordena detener una ac

ci6n. 

Intenta imitar el R•rabateo. 

Desenvuelve un cubo con el fin de encontrat 

lo. 
Repite la ejecución se se le sonríe. 

Realiza esf~erzos por adoptar una posición

para escribir.cuando se le da un crayón. 

Empuja un carro. 

Mete tres o más cubos en una taza. 

Platica expresivamente. 

Destapa una caja cerrada. 

Da vueltas a las páginas de un libro. 

Las habilidades anteriormente descritas casi siempre se prod~ 

cen en el orden dado aunque las edades pueden varias debido a 

factores de maduración, al medio ambiente donde se desarrolla 

el nifio, a la experiencia y a la combinación de ellas. 

A continuación se presenta como los factores medioambientales 
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afectan el desarrollo motor y cognitivo, anteriormente descri

tos, en el primer ano de vida. 

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL ~J~O. 

Al considerar el desarrollo psico16gico del nifto, se observa -

que éste es parte de un número de sistemas sociales que influ
yen en su crecimiento. Nientras que el sistema b!ol6¡¡ico dic-

ta el desarrollo de los músculos, de los receptores sensoria-

les y del cerebro, los sistemas sociales en los que entra la -

familia, la escuela, el vecindario, la cultura y la naci6n, 

ejercen demandas y espectativas regulares y sistemáticas. -

Ademds, el ambiente establece condiciones para el adelanto o 

retraso del crecimiento tanto físico como psicol6gico. 

Leiderman, Tulkin y Rosenfeld (. 1973 ) postulan que los méto-

dos que comparan las diferentes culturas pueden tomar en cuen

ta diversas variables, que son dimensiones que varian de cult~ 

ra a cultura y pueden ser: creencias religiosas, estructuras -

econ6micas, organización de la familia, e,structuras lingUisti

cas, desarrollo tecno16gico, estilos artísticos y culturales y 

nivel de educaci6n. De la misma forma Margan, 1987; Kroeber,

.1939, Mid, 1940; Erikson, 1950; Muderock, 1959; (citados por 

Wolff, 19.73 L opinan que el clima, las fuentes de comida, los 

acondicionamientos hist6ricos y las prácticas de crianza, tam

bién son factores medio ambientales importantes para el desa -
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rrollo del nifto. 

En varios estudios se ha visto que es importante que se sele~ 

cione la variable del nivel educativo de los padres porque 

tiene mucho peso sobre el desarrollo motor y cognitivo del n~ 

fto e influye en la forma en como los padres educarán a su hi

jo. 

Además, la educaci6n influye en la organización familiar en -

las estructuras lingUfsticas y econ6micas, 

Las teorias que se dedican al estudio del desarrollo del nifto 

postulan leyes universales del desarrollo tanto biol6gicas c~ 

mo psicológicas, como la teorfa de maduraci6n motriz de Ge 

sell, Ja teorfa cognitiva de Piaget, la teoría psicodinámica

social y la de aprendizaje social. Partiendo de los supues-

tos de que el desarrollo cognitivo y motor siguen leyen uní-

versales, es de gran utilidad estudiar las diversas condicio

nes en las cuales se puede dar este desarrollo para ver si -

hay ciertas variables externas que le faciliten o retarden. 

As! pues, el nufto resulta ser un sistema psicol6gico que ope

ra dentro del contexto de sistemas sociales y fisicos. Por -

lo tanto, para atender el desarrollo del nifto a temprana edad 

es necesario estudiar todo el medio ambiente que lo rodea, -

sus influencias tanto positivas como negativas y su adaptacim 

a el mundo externo. 
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Varios son Jos conceptos útiles para esclarecer la interacción 

entre el nifio en desarrollo y los ambientes ffsicos y sociales 

de que es parte. Para que una cultura pueda sobrevivir debe -

proporcionar un ambiente adecuado en el crecimiento de sus hi

jos. Toda sociedad adaptada ha de proveer a los nifios de ºPº! 

tunidades que les permitan adquirir las capacidades necesarias 

para su supervivencia. Tambi6n debe intervenir para que pue-· 

dan asimilar aquellos valores sociales que perpetúan un estilo 

de vida culturalmente apreciado. 

l NeWl!lan y Newman, 1983 ). 

Son un sinnúmero los factores que ejercen influencia en el de

sarrollo del nifio. Woolet y White ( 19RS ) han visto que en -

los últimos SO afias se han dado muchos cambios sociales y dem~ 

gráficos que influyen en la din6mica familiar, la percepción -

de los padres acerca de los nifios y las prficticas de crianza 

Mednick, et. al. ( 1983 1 observaron una fuerte influencia me

dio llJllbiental en el primer afio de vida y concluyen que el cui· 

dado institucional, la interacción madre-hijo y el número de 

personas pertenecientes a la familia, son unas de las varia- -

bles que contribuyen significativamente para el desarrollo y 

la salud ffsica en el primer afio de vida. Wright, et, al. 

t 1983 ) también concluyen en su estudio, que los factores so

ciales y medio ambientales son fuertes predictores en el desa

rrollo del lenguaje. 

La comparaci6n de las pr~cticas de crianza en diferentes cult~ 
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ras puede estar fortalecida significativamente a través del -

estudia de las diferencias individuales dentro de las cultu-

ras. Aunque uno de los mayores problemas en hacer comparaciq_ 

nes entre dos culturas o dos clases sociales, es que ocurren~ 

diferencias naturales, y por lo tanto hay un número infinito

de razones para explicarlas, 

Annalise, et. al. (. 1981 ) afirman que muchos san las facto-

res que modifican u obscurecen la continuidad entre las dife

rencias individuales tempranas y el desarrollo posterior, en

tre los cuales el más potente es el impacto de los factores -

vivencialcs tales como las circunstancias familiares y socia

econ6micas. Entre las diversas influencias interpersonales y 

socioculturales que hacen pasible el procesa de socializaci6n 

la familia es el núcleo más importante en la edad preescolar

del nifio. (Me Gawan y Johnson, .1984 ). 

2.1 PRACTICAS DE CRIANZA. 

Las prácticas de crianza son formas que la sociedad utiliza -

para moldear a los nifios y convertirlos en los adultos que -

ella quiere, ( Opolot, 1982 ). En ciertos aspectos, las prá.s 

ticas de crianza son similares en las diferentes culturas, 

por ejemplo: el nifio dependiente debe ser convertido en un 

adulto responsable que obedece las reglas de la sociedad. 

Ainsworth ( 1973 ) realizó un análisis en Ganda y compar6 
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estos ninos con los americanos, observó que en la infancia -

temprana en la que existe una gran cantidad de contacto ffsi

co de buena calidad, se facilita el desarrollo posterior de -

la exploraci6n independiente y la autoconfianza. A pesar del 

hecho de que las evaluaciones del desarrollo sensoriomotor -

realizadas por Ainswoth estaban confinadas a las medidas ofrt 

cidas por pruebas estandarizadas del desarrollo. global, se -

concluy6 que hay ciertas condiciones específicas de las prác

ticas de crianza que pueden facilitar el desarrollo cogniti-

vo. Las variables que parecen ser facilitadoras son las res

puestas contingentes de la figura materna a las señales del • 

infante y la libertad de explorar. El estudio de Ganda sugi~ 

re que cualquier oportunidad de interacci6n interpersonal pu! 

de ser una variable facilítadora y que la cantidad de contac

to físico temprana, especial~ente el que involucra cargarlo -

en forma vertical, facilita. grandemente el desarrollo motriz. 

Se ha visto que las practicas de crianza pueden variar depen

diendo de las espectativas de los padres, L Qu6 es lo que los 

padres quieren para sus hijos ? y L Qu6 es lo que los padrcs

esperan de sus hijos?. 

Las prdctícas de crianza dependen de la cultura en donde se -

desarrolla un niño. Si en esta cultura se espera o es normal 

que el nifio realice una determinada conducta a una edad cla-

ve, entonces los podres seguirán estas espectativas sin nece

sidad de acelerar un proceso que se piensa que es normal en -
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el desarrollo del nifto, 

Las prácticas de crianza son predictores poderosos en la eje

cuc Ión de las pruebas preescolares psicológicas, además de -

que afectan el status nutricional y el cognitivo. Klein, et. 

al. l 1973 ) estudiaron las siguientes variables en los niftos 

de Guatemala, las cuales se refieren a la relación del infan

te con respecto a su cuidador. 

1.- Contacto ftsico total: iniciado tanto por el cuidador co

mo por el infante (tocar, besar, cargar, abrazar). 

2.- Localización de la madre: la cantidad del tiempo en que -

la madre se encuentra alejada más de 1 metro su hijo. 

3.- Juego solo: cantidad del tiempo en que el infante juega -

solo sin la intervención del cuidador. 

4.- Vocalizaciones positivas totales del infante; cuando está 

solo, cómo y cuando se dirige a su cuidador. 

S.- Vocalizaciones totales del cuidador: verbalizaciones dires 

tas hacia el nifio y actividad verbal del cuidador dirigida 

al niño para controlar su actividad. 

6.- Interacción verbal total: suma de las variables cuatro y· 

cinco. 

7.- Interacción social total: tanto la interacción social ini

ciada por el juego como la interacción social iniciada por 

otros. 
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Sern (. 1984 ) tom6 las siguientes variables como prácticas de 

crianza: nutrici6n, obediencia, responsabilidad, autoconfian· 

za, logro e independencia general. Hay un grado substancial· 

de relaci6n entre las variables, por ejemplo, si una sociedad 

le da mucha importancia a una variable, se espera que le dé · 

menos importancia a otra y que jernrquize por su importancia

las prácticas de crianza, pudiendo ser esta jerarqu!a difere~ 

te en otras sociedades, 

Brazentol (. 1973 ) postula que las ventajas de comparar las -

prácticas de crianza a través de diferentes culturas son: 

1,- Que otras culturas nos dan la oportunidad de ver diferen

tes modos de interacci6n, a veces de una forma más objetiva · 

que nuestra propia cultura, 2, · La variabilidad de otros gru

pos nos ofrece un aspecto de posibilidades con las cuales las 

propias prácticas de crianza pueden ser medidas, 3,- En una -

cultura estable las prácticas pueden venir de varias genera;

ciones, y representan esfuerzos tanto conscientes como incon! 

cientes del grupo para preservar ciertas caracter!sticas en -

sus nifios que son necesarias para la supervivencia del grupo· 

y 4.- La oportunidad de documentarse y de observar en un me-

dio na tura!. 

Conger, et, al, (. 1984 ) estudiaron tres áreas de Iunciona--

miento psicol6gico de las madres de 74 familias, que son: 

stress emocional, valores de autoridad en las prácticas de 

crianza y percepción negativa del niño. Se relacionaron es -
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tas variables con : Estresores del medio ambiente (. financie· 

ros, estructurales, circunstancias hist6ricas l y con el com· 

portamiento afectivo de las madres. 

La tendencia general de estos hallazgos sugiere que existe -

una relaci6n positiva entre varios indicadores demográficos • 

de la clase social y el comportamiento nutriente, no coercitl 

va de los padres ( Gecas, 1979; Maccoby, 1980; Rolins y Tho-

mas, 1979 ) , (.citados por Conger, 1984 ) • 

Conger et. al, l 1984 ) postulan que la ocupaci6n de un indi· 

viduo puede influir directamente en los valores de las práctl 

cas de crianza. Las demandas del que trabaja influyen en la 

concepción del padre acerca de las cualidades deseables que • 

su nifio debe de tener. Maccoby ( 1964 l sugiere que los pa·· 

clrcs que se sienten con menos control de ellos mismos, como -

ocurriría en condiciones de stress cr6nico, puede que no sean 

tan pacientes con sus nifios. 

Levine (. l 97 3 ) cree que la educaci6n es tan importante como

los factores biológicos en la forma en que los padres perci·· 

ben las prácticas de crianza y el desarrollo de sus hijos. 

Existe la creencia Universal en todas las culturas que la me· 

ta fundamental en el primer afio de vida es la salud y la su-

pervivencia física del nifio en tanto que la atención a otras· 

metas se puede posponer. 
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Las costumbres que existen dentro de una sociedad tienden a -

prevenir la ansiedad de los padres si éstas funcionan adapta

tivamente. Un padre con un hijo muy enfermo en una poblaci6n 

con una taza de mortalidad baja experimente más ansiedad que

un padre en cuya poblaci6n la muerte y la pobreza es frecuen

te, por la diferentes expectativas basadas en la comparaci6n

social y porque el padre mencionado en segundo término posee

soluciones culturales que lo hace adaptarse a su situaci6n. 

De ah! que en una poblaci6n con una taza de mortalidad alta , 

una madre probablemente encontrará incomprensible la sugeren

cia de que lla tome medidas para estimular el desarrollo cog

nitivo de su hijo para que en un futuro sea capaz do entrar a 

la escuela. Esto no quiere decir que no se interese por su 

hijo, sino que ella acepta como una definici6n cultural dada, 

que la infancia es un perlado en el cual la meta es la super

vivencia sin considerar el desarrollo del comportamiento, El 

mismo autor en este estudio hace ver que las diferencias en 

las prácticas de crianza en las diversas culturas, no se de-

ben a la dimensi6n permisivo rectrictivo, más bien piensa que 

se debe a que el interés de los padres se enfoca a la supervi 

vencio f!sica y a la salud del nifio, dado que Jos recursos p~ 

ra responder a estas edades se encuentran limitados. 

En conclusi6n, las costumbres representan adaptaciones a las -

presiones del medio ambiente y se pasan de generaci6n en gene

raci6n. 
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Whithing l 1973 ) postula un modelo en el cual s~ observan -

ciertas caracterfsticas del individuo que influyen en sus re

laciones con otros. Una de ésas son aprendidas y son: Esti

los del comportamiento, habilidades y aptitudes, prioridades

de valores, conflictos y defensas. Las caracterfsticas que -

considera innatas son: necesidades, impulsos, motivos y capa

cidades. Un análisis amplio del medio ambiente de la nifiez -

tiene que incluir factores físicos, econ6micos, culturales e 

interpersonales. 

Los valores de los padres se transmiten a los hijos por ges-

tos, sonrisas, caricias y evitaciones; formas de educaci6n -

que no est~n formuladas conscientemente por los padres como -

técnicas de ensefianza. Su lenguaje corporal es fuerte indic~ 

dor de lo que aprueban o desaprueban, El comportamiento ex-

presivo solo es efectivo si· son personas importantes para el 

nifio y esa importancia depende de dos factores: el grado en -

el cual es dependiente de los adultos y la frecuencia con la 

que éstos están presentes e interactúan con él. 

Bowlby, et. al. (. 1956 ) dicen que el número de gente que se 

responsabiliza por el cuidado del nifio es una variable signi

ficativa y que el grado en el cual es padre está involucrado

varta entre las culturas, y toma en cuenta el grado de segur! 

dad de la relaci6n entre el infante y su cuidador. 
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Brazelton l 1973 l postula que las pruebas de desarrollo de -

los infantes mayas menores de nn afto de edad, muestran dife-

rencias mínimas cuando se comparan con las nonnas de Estados

Unidos en la secuencia y tiempo de desarrollo de las etapas. 

En los estudios que realiz6 con los Zinacatencos t mayas), -

observ6 que el nifto pasa mayor parte del tiempo cargado en la 

espalda de su madre envuelto en un rebozo, rara vez se juoga

con él, no se le habla, no se tiene relaci6n cara a cara con

el nifio y no se le pone en el suelo para que lo explore. En 

general la estimulaci6n visual es mtnima durante el primer 

afto, sin embargo, la estimulaci6n tactil y quinestésica es m! 

xima. En este estudio se utilizaron la prueba de desarrollo

de Bayley para la medici6n del desarrollo y la prueba de -

Apgar al l,S y 15 minutos del nacimiento para controlar el e~ 

tado neurol6gico. 

Los JllOVimientos y también los patrones de postura, parecen -

ser caracterfsticas importantes de los infantes en el periodo 

neonatal. Evaluarlos puede ser el mejor predictor de la re-

ceptibilidad del infante y de su habilidad para responder ni 

esttmulo de una forma cognitiva. Por ello, se observ6 que al 

estimular a los nifios mayas durante un determinado tiempo se

mostraban pasivos ante la estimulaci6n y los nifios de Estados 

Unidos se mostraban más responsivos, 

A pesar de que los mayas eran más quietos y menos demandantes 
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que los infantes de clase media de Estados Unidos, su activi

dad y desarrollo motor fue normal aan con las limitaciones de 

mantener al niño envuelto en un rebozo. 

En el primer afio de vida lo; nifios de Zinacatenco mostraron -

un desarrollo mental y motor un mes más atrás que las normas

de los niftos de Estados Unidos. Sin embargo, esta diferencia 

no se increment6 con la edad, reflejando que los niftos mayas

atraviesan esencialmente Ja misma secuencia de desarrollo a -

aproximadamente la misma taza que caracteriza a los nifios nor 

teamericanos. 

Las diferencias en la estimulaci6n de la interacci6n materno

infantil de las culturas de Estados Unidos y de los niftos Zi

nacatencos son muy grandes ya que los niños mayas no son re-

forzados contingentemente por vocalizar, sonreír y por su de

sarrollo motriz. 

Otro .estudio es el realizado por Klein, et, al. (_ 1973 ) qui.!!_ 

ncs estudiaron las prácticas de crianza en los nifios do Guat~ 

mala, evaluaron el desarrollo mental y motor tornando iterns de 

las pruebas de Bayley, Cattell Merryll Palrner y Gesell. Es-

tas pruebas se aplicaron a Jos 6, 15 y Z4 meses de edad. 

Entonces que las niñas iniciaron más contacto físico con sus -

cuidadores, que los nifios y jugaron más tiempo solas. Los cu! 
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dadores iniciaron más juego sicial con las niñas que con los

niños a los ocho meses, pero este patr6n se invirti6 a los 16 

meses. En contraste con el hecho de que las madres estaban -

gran parte de su tiempo a distancia de sus hijos, de que los

nifios pasaban la mayor parte del día jugando solos, y de que

el nivel de vocalizaci6n del cuidador fue bajo, la cantidad -

total del contacto físico fue alta. 
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2,2, IMPORTANCIA E INFLUENCIA DE LAS DIVERSAS CLASES SOCIALES 

EN EL DESARROLLO POSTERIOR DEL ~ISO. 

La interaccidn social es un rasgo general de ln vida. Gran -

parte del contenido de nuestra experiencia est« conformado por 

relaciones sociales que implican interacción. Nuestras carac

terlsticas t intereses y aspiraciones individuales, en su tota

lidad están influtdos de un modo µ otro por ella. 

11 La interacci6n social se refiere en esencia, a una relaci6n

rec!proca entre dos o más individuos cuya conducta es mutuame~ 

te dependiente. Asimismo, puede ser concebida como un proceso 

de comunicación que lleva a ejercer influencia sobre las acci~ 

nes y las perspectivas de los individuos ". (_ llollander, 1967, 

p. 182 ) . 

En general, la interaccidn social comprende Jos que Schutz en 

1958 e citado por llollander, J967 ) denomina una relación in -

terpersonal, es decir, una situaci6n en la cual dos o más per

sonas pueden interactuar con cierto propósito. 

Las interacciones se dan dentro de diferentes contextos socia

les a los cuales se les suele dividir suele dividir en las -

clases alta, media, trabajadora y baja ( Lindgren 1977 ). Las 

diferencias entre las clases sociales están determinadas por -

una serie de variables, dentro de las cuales la más importante 
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es el nivel laboral, en el cual influyen el namero de afies de 

educaci6n que el individuo haya podido cursar, La educaci6n,. 

es uno de los medios para ascender en la clase social. 

" Como nivel laboral u ocupaci6n, entendemos un conjunto de áf. 

tividades realizadas en forma más o menos regular, como fuente 

pri1•cipal de ingresos" ( Gerth, 1974, p. 288 J, 

La situaci6n de clase, en su sentido más simple, está relacio·

nada con la cantidad y la fuente ( propiedades o trnóajo ) de 
ingresos, en la medida en que 6stas afectan las posibilidndes-

de la gente de obtener otros valores disponibles ( Gerth,1974). 

Las diferentes clases socioecon6micos que Lindgren ( 1977 ) -

clasifica son las siguientes: 

- Clase media: es la más numerosa y ejerce Ja mayor influencia 

en las normas, valores, actitudes y pautas de conducta. Los 

miembros de Ja clase media tienen en gran aprecio la educa-

ci6n, el esfuerzo, el propio mejoramiento, la vida familiar, 

la casa propia, la responsabilidad y Ja respetabilidad. lin

een gran hincapié en lo futuro, el control de los impulsos y 

el encausamiento de la actividad en formas de conducta que 

son socialmente aceptadas. 

Clase alta: solo constituye una pequefin parte de la pobla -

ci6n y está formada por los miembros de las familias que han 
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heredado prestigio y fortuna en el transcurso de algunas g~ 

neracioncs. Son menos competitivos que Ja clase media deb!. 

do a la seguridad de su posici6n. 

- Clase trabajadora: gozan de una posici6n menos elevada quc

las anteriormente citadas. A veces viven en barrios propios 

de la clase media, aunque sus empleos suelen ser menos cst! 

bles. Sus actividades suelen ser pasivas y cntrafian reJa-

ciones sociales con familiares y amigos. 

Clase baja: Jos miembros de esta clase tienen menos de todas 

las cosas buenas que la sociedad moderna pueda ofrecer, se

guridad econ6mica, atenci6n m~dica, seguridad personal, es

pacio vital, oportunidades de educaci6n y trabajo interesa~ 

te. 

En nuestra sociedad la clase social es un índice de estratif!. 

caci6n y ha sido de gran ayuda para atender algunas de las -

fuerzas sociales que influye en el desarrollo del nifto ( lless 

y Shipman 1965 l . A pesar de que frecuentemente se emplean -

medidas demográficas como fndice de la clase social en el es

tudio de las prácticas de crianza de los nifios, muchos auto-

res sugieren que las condiciones demográficas, como el bajo 

ingreso, deben de pensarse como indicadores <le un stress de -

vida crónica. Conger, et, al. l 1984 ) han visto que tales 

estresores medio ambientales tienen un impacto muy poderoso -

en las actitudes y comportamiento de los padres. Postulan --
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que hay tres dimensiones por separado de las condiciones dem~ 

gr5ficas que sirven como indicadores de un stress cr6nico y 

que influyen específicamente en el comportamiento paterno, é!!_ 

tos son: 1.- Stress financiero (sueldo y dependencia en un -

soporte pabJic0 ] ; 2.- Estructura familiar ( ntlmero de nlfios

y un padre que sostiene la casa] ;3.- Eventos pasados que se 

asocian con un stress contfnuo de las condiciones de vida - -

l historia educativa y edad de la madre al nacer su primer h! 

jo ] • 

Patterson C. 1982 ) (_citado por Conger, et. al. 1984 ) argu-

menta que las condiciones de la vida estresantes pueden infl~ 

ir en c6mo un padre ve a su hijo. si el stress incrementa se 

percibirán las características del nifio como m6s negativas; -

de ah! que las atribuciones negativas de un nifto son el colo

rario de las dificultades emocionales asociadas con las cir-

cunstancias de la vida estresantes. 

Las variables que se pueden tomar en cuenta como condiciones

sociodemogr5ficas son: etnicidad, ingresos anuales, nGmero de 

nifios en la familia, edad de los nifios en afias, sexo de los -

niños, nWncro de familiares en la casa, cducaci6n materna cn

años escolares completados, edad de los padres, edad de la m!!_ 

dre al momento del nacimiento del primrr hijo y si Ja familia 

ha recibido o no ayuda de alguna beneficicncia pGblica. I.as 

madres de clase trabajadora parecen sentir que no tienen mu-

cha influencia en el desarrollo de su hijo, muchas creen que-
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los infantes nacen con ciertas características en particular 

y que la influencia medio ambiental es mínima. Minuchin, Mo!!. 

talvo, Guerney, Rosman y Schumer en 1967 (citados por Tulkin 

y Kagan, 1972 ), también observaron que las madres de clase -

baja se ven a ellas mismas con menos poder, con menos capaci

dad de ayuda y con menos capacidad de afectar el desarrollo 

de sus nifios. Esta filosofía puede ser un indicativo de un 

sentimiento general de fatalismo que se desarrolla cuando ]a

gente de clase trabajadora encuentra que tiene poco poder pu

ra efectuar cambios en su medio ambiente. De ahf que la act! 

tud de la madre hacia su hijo no es independiente de las con

diciones sociales y ccon6micas. 

Los estudios de las distintas pautas de crianza de los hijos

muestran que los padres de la clase media prefieren valerse 

de razonamientos y de llamados de conciencia para gobernar a 

sus hijos, mientras que los padres de la clase trabajadora y 

de la clase baja tienden a ser más puniti\•os. Conger, et. al. 

( 1984 ) encontraron que individuos de ocupaci6n do bajo sta

tus tienden a evaluar más la obediencia de los niftos y creen

más en el uso de controles externos para lograr la sumisi6n. 

También encontraron que a mayores condiciones estresantes - -

[ nivel socioecon6mico bajo ) había niveles m~s altos de com

portamiento aversivo de las madres, y más perccpci6n negativa 

acerca del niflo. Sus resultados proveen algan apoyo al su--

puesto de que el comportamiento materno y Jos estresores me-

dio ambientales est§n parcialmente mediados por el stress --
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emocional, los valores de autoritarismo y la percepción nega

tiva que las madres tienen acerca de sus hijos. 

Una hipótesis acerca de las pautas de crianza es que los ni -

ños de la clase media son educados para tener posiciones que

exigirán de ellos el cumplimiento de las órdenes que reciban. 

De ahí que sea comprensible que en las pautas de crianza de -

la clase media se haga hincapié en el dominio de si mismo y 

en la propia dirección, mientras que en las de las clases tr~ 

bajadora y baja se recalque la obediencia y la confonnidad. -

Whi thing (_ 1973 ) cree que las diferencias en el subsistema -. 
económico de una cultura influyen el entrenamiento de la ind~ 

pendencia. Encontr6 que en culturas con una productividad 

agrícola inculcan en sus nifios la responsabilidad y obedien-

cia, en tanto que las culturas dedicadas a la caza inculcan -

la autoconfianza. El autor cree que la variación cultural en 

el entrenamiento de la responsabilidad varía dependiendo de -

las metas de trabajo de la madre más que de la acumulación -

del ca pi tal. 

Asf pues, se ha visto en el análisis de los roles que desemp~ 

fian los padres, que los de clase trabajadora tienden a inmi~ 

cuirse mucho menos que los de la clase media en la crianza de 

los nifios. 

Allen, et. al. (.J984 l encontraron que las madres de bajo -

status socioeconómico se sienten menos capaces de controlar -
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el éxito en sus niños. Esto puede ser parcialmente responsa

ble de la tendencia de estos padres a ser menos activos con

sus hijos, 

Nettelbladt, et. al. ( 1981 ) encontraron que entre m:is alte

es el nivel socioecon6mico mayor es la participación del pa-

dre en el cuidado del niño. La clase media es m:is permisiva, 

menos punitiva, inculca más la independencia y tiene menos e!!_ 

tilos de autoritarismo que la clase trabajadora. En su estu

dio el autor econtr6 que en la clase media alta participaba -

más en el cuidado del niño, bañándolo, acostándolo, aliment:i!!_ 

dolo y cambiándolo de paliales, Los hombres de clase trabaja

dora fueron más autoritarios. Las diferencias de los patro-

nes de cuidado pueden atribuirse a las diferentes rclaciones

de la clase social con la estructura de la sociedad. La cla

se baja es más restrictiva puesto que inculca la conformidad

en sus hijos y asr le da al niño más posibilidades de adaptar. 

se a sus circunstancias sociales, ya que ln clase media por -

su nivel alto de educación está más aconstumbrada a discutir

y motivar sus acciones. 

En cuanto a la clase social y la educación es importante estu

diarlas conjuntamente ya que por medio de éstas se transmiten

las diferentes actitudes y valores concernientes al cuidado -

del niño. 
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Johnson y Breckcnredge (. 1981 } realiza ron un estudio en donde 

comparaban nifios mexicanos con niños norteamericanos de dos a 

tres año de edad utilizando la escala mental de Bayley. Em--

plearon un programa de educaci6n a los padres con baja prepar~ 

ci6n escolar y no encontraron diferencias significativas entre 

el grupo que llev6 a cabo el programa. Sin embargo, Streiss-

guth y Bee ( 1972 ) al aplicar un programa educativo encontra

ron que las madres de dicho programa utilizaban más reforza--

mientos positivos y apreciaban más las tareas de ensef\nnza que 

las madres que no recibtan dicho programa. 

Moss y Jones (. 1973 ) encontraron que las experiencias ocupa-

cionales influyen directa e indirectamente en las actitudes y

valores interpersonales y por' lo tanto contribuyen a la natur~ 

leza de las interacciones entre padres e hijos. Las diferen-

cias ocupacionales son importantes como indicadores de la cla

se social y como a gen tes de t'a forma de in teracc i6n paterno i!!_ 

faltil. 

Parran, et. al. (1980 ) en un estudio que realizaron con Sl m~ 

dres con sus hijos, observaron que en la clase media, las ma-

dres pasaban el doble del tiempo en juegos mutuos con sus hi-

jos en comparación con las madres de clase baja. Concluyen -

que el status socioecon6mico tiene el efecto de alterar la ca!!_ 

tidad de ciertos comportamientos pero no el de cambiar el pa-

tr6n de interacci6n materno infantil. Sin embargo, Baughm - -
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e 1980 ), al estudiar los efectos de la cantidad Je tiempo que 

las madres de clase baja pasaban con sus hijos, oóserv6 que la 

relaci6n materno infantil se diferenciaba cualitativamente se

gún ésta, 

Tu!kin y Cohler ( 1973 ) encontraron que las actitudes mater-

nas se relacionaban con el coportamiento materno y que esta r~ 

laci6n fue menor en Ja clase trabajadora que en la clase mo--

dia. Explican estas diferencias de acuerdo al efecto que tie

nen la clase social, ya que las madres de estos dos status per 

ciben su papel en el desarrollo del nifto de diferente manera, 

Las madres de clase trabajadora sienten que tienen menos infl~ 

encía sobre el desarrollo de sus hijos, 

Estos estudios indican que la clase trabajadora tiene un pa -

tr6n de interacci6n materno-infantil diferente al de la clase

media, 

Se ha visto que Ja interacci6n materno-infantil es un factor -

muy importante en el desarrollo del nifto, La fuente principal 

de las contingencias tempranas es la madre, la relaci6n mater

no infantil implica proximidad fisica y contacto, respuestasm~ 

ternas prontas y un alto grado de indulgencia materna. 

Goldberg ( 1973 ) realiz6 un estudio con niftos de Zambia y en

contr6 que en este Jugar las madres estaóan poco conscientes -
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de la importancia de la estimulaci6n en el desarrollo del ni· 

fto. La experiencia de estos niftos es más pasiva que activa -

encontrándose gran parte del tiempo cargados. Aún cuando el 

nifio pod[a realizar conductas más avaniadas de la cognici6n y 

manipulaci6n, segura siendo cargado, 

El autor observ6 el desarrollo sensorimotor de los niftos de -

Zambia a los 6 y a los lZ meses de edad con una escala basada 

en las obserbaciones de Piaget del desarrollo cognitivo llam~ 

da escala Albert Einstein (Escalona y Cormas, 1966, citados

por Goldberg, 1973 ) y encontr6 que a los seis meses, los in

fantes que eran cargados mh tiempo tuvieron ejecuiones mejo-· 

res que los que eran cargados menos tiempo, se obtuvieron re

sultados inversos a los doce meses. Esto apoya la noci6n de 

que la experiencia de ser cargados facilita el desarrollo te!!!. 

prano y restringe el desarrollo posterior. Se puede argUir -

que la cantidad del tiempo en que el infante es cargado refl~ 

ja la madurez del desarrollo más que determinarlo. Esto es , 

~l nifto que es menos maduro, es tratado como in infante más -

pequefto y por lo tanto se le carga, en tanto que un nifto más

maduro es tratado apropiadamente y se le deja solo más frecu

entemente. El autor observ6 pocas reacciones emocio!as posi-· 

tivas o negativas hacia el nifto. 

El comportamiento materno hacia los infantes generalmente se

han encontrado auy relacionado con la edad de éstos. La ma--
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dre más sensitiva es quella cuyo comportamiento se ajusta a la 

conducta y las habilidades de su niño. De ahí que la madre 

que es responsiva con su hijo de 4 meses, si ella continúa - -

siendo responsiva, el comportamiento con su hijo será diferen

te a los 12 meses. La madre que perpetúa el patr6n materno 

apropiado a los 4 meses, probablemente no responderá a las ne

cesidades de su hijo cuando este crece. llay dos tipos de est.!, 

mulaci6n: la proximal, que se refiere a conductas de acerca--

miento físico con el nifio, y la distal, que se refiere a con-

ductas de estimulaci6n dadas a cierta distancia del nifio como-

es la verbal. Yarrov (. 1973. sugiere que las madres tienen -

patrones preferidos de estimulaci6n. 

De este modo se observa que existen diferentes estilos de est.!, 

mulaci6n materna en diferentes medios sociales, pudiendo ser -

que la diferencia de clase social perse no sea la que hace que 

exista una diferencia en la interacción materno infantil, sino 

más bien una diferencia de estilos de intHracci6n siendo que -

el preferido por las madres de clase trabajadora es más proxi

mal y el preferido por las de clase rodia es más distal. Dra-

per ( .1973 ) señala que los modos preferidos de estimulaci6n -

en Zambia son proximales. 

Ainsworth (. .1973 ) cree que las diferentes prácticas de crian

za y comportamiento materno tienen un afecto diferente en la -

formación de la relaci6n materno infantil. Si las diferentes-
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sociedades tienen diferentes prácticas y diferentes patrones -

de comportamiento materno, las comparaciones entre cultura ca~ 

plementarán a las comparaciones hechas dentro de un grupo para 

saber más acerca de las diferencias cualitativas. 

Allen, et. al. ( 1984 l estudiaron los estilos de interacción· 

materna dentro de una misma cultura y encontraron que las ma·· 

dres de clase media tienden a ser menos restrictivas, emplean· 

más reforzadores positivos y menos negativos, sus vocalizacio· 

nes son más frecuentes y contingentes, e interactúan más con · 

sus nii\os. Farran y Ramey l 1980 ) en una investigación long! 

tudinal acerca de las diferencias de clase social en el invol~ 

cramiento materno durante la infancia encontraron que la <:!ase 

social no tenía una influencia significativa en las interacci~ 

nes maternas con infantes de 6 meses de.edad, pero que los · • 

efectos de la clase socioecon6mica aparecen cuando los infan-· 

tes tienen ZO meses de edad, La diferencia de los niveles de 

interacci6n de diferentes grupos socioccon6micos, parece orig! 

narse entre los 6 y ZO meses de edad, el periodo en donde el 

nii\o pequei\o se vuelve m6vil·desde el punto de vista motor-y · 

comienza a pedir diferentes demandas a su madre. Las madres 

de clase baja responden a las demandas de sus hijos interac··· 

tuando menos con ellos y las de clases aedia interactuando · • 

más. 

Las diferencias del status socioecon6mico en el estilo de ens~ 
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fianza materna no implica ne,cesariamente déficit en las madres 

de bajo status socioecon6mico. Las diferencias de clase so-

cial en el comportamiento materno pueden ser un reflejo de -

las demandas del medio ambiente. 

Green, et. al. C 1980 ) al comparar diversas relaciones mateL 

no-infantil concluyen que el medio ambiente social del infan

te está determinado en parte por el estado de desarrollo del

nifio, aunque hay diferencias consistentes a lo la.rgo del tiem 

po en la relaci6n materno infantil. 

Algunos autores han sugerido que las madres de clase trabaja

dora son menos consistentes que las madres de clase media. 

Tulkin ( 1973 l encontr6 •'s consistencia en la clase traba)!. 

dora en el número de gente que interactuaba con el nifto y en

la cantidad de tiempo en que las madres pasaban haciéndoles -

cosquillas. 

Una variable que es crítica en las diferencias encontradas e~ 

tre las clases sociales es el lenguaje. Las diferencias de 

la cantidad y tipo de interacci6n verbal entre los padres y 

los hijos, en los ambientes de clase media y de clase baja, -

han sido estudiados e indican que la verbalizaci6n de las ma

dres de la clase media es más frecuente y más variada que las 

de clase baja aún en etapas tempranas ( Bwrnstein 1979; lless

y Shipman 1965; Tulkin y Kagan 1972 ). 
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Asimismo la influencia de Ja estimulaci6n temprana verbal en 

el desarrollo cognitivo posterior ha sido discutida por muchos 

autores. La naturaleza de esta influencia todav[a no está el~ 

ra puesto que todavla no lo está la relaci6n entre el lenguaje 

del adulto y la vocalizaci6n del infante además de que se han 

realizado pocos estudios acerca de la relaci6n entre las voca

lizaciones tempranas y las vocalizaciones verbales de los adul 

tos. 

Los hallazgos reportados por Came~on, Livson y Bayley (. 1967 

sugieren que las vocalizaciones del infante predicen la inte -

ligencia posterior al menos para las mujeres. Irwin ( 1960 

report6 que leerles a los infantes tiene un efecto benéfico en 

su desarrollo voval. 

Tulkin y Kagan (_ l 972 ) encontraron que las madres de clase m!:_ 

dia dan más y diferente estumulaci6n a sus infantes de 10 me -

ses que las madres de clase baja, Encontraron diferencias si[ 

nificativas en el comportamiento verbal materno ( vocalizaci6n 

espontánea, respuesta a la vocalizaci6n del infante, imitaci6n 

verbal). No encontraron diferencias en la clase social en 

las tendencias del infante a vocalizar espontáneamiente, resul 

tado que sugiere que las diferencias en la vocalizaci6n mater

na no se atribuyen a diferencias iniciales entre los infantes. 

Las madres de clase media responden más y más rápido a las -

respuestas espontáneas del nifto. Estos resultados indicarían-
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que la clase media estt! mlis involucrada en las interacciones • 

verbales con sus hijos que la clase trabajadora. Sin embargo, 

estos hallazgos no son consistentes con los encontrados por ·· 

Lewis y Wilson ( 1971 J quienes reportaron que las madres de · 

clase baja vocalizan tanto como las de la clase media a los 

tres meses de edad. Farran y Ramey ( 1980 } al realizar un e~ 

tudio longitudinal con 60 niftos de 2 a 18 meses de edad de di

ferentes grupos socioecon6micos encontraron que la diferencia

de los niveles de interacci6n de diferentes grupos socioecon6-

micos parece originarse entre los 6 y 18 meses, et periodo en 

donde el nifto pequefto se vuelve m6vil desde el punto de vista

motor y comienza a pedir diferentes demandas a 1 a madre. 

Nettelbladt, et. al. (. J98l } al estudiar la~ actitudes del 

cuidado de los padres y el desarrollo intelectual de los niftos 

de diferentes clases sociales de 58 familias suecas encontra

ron que los niftos de la clase trabajadora obtuvieron puntajes· 

significativamente mlis bajos que los de la clase media en las 

pruebas verbales. Sugieren, asimismo que la clase media tien· 

de a usar un c6digo elaborado y la baja uno restrictivo con -

oraciones simples y una forma sin táctica pobre. 

Laosa (. 1984 ) al estudiar el nivel y el perfil de las ejccu-

ciones de v•rias habilidades de familias chicanas y no hispt!n! 

cas de diferentes niveles socioecon6micos encontr6 que entre . 

las familias chicanas el nivel escolar de los padres y el in-

greso económico se correlacionaba positivamente con los pro··-
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SAUR DE LA UldUOTWA 
2,3, INFLUENCIAS DE LA MADRE EN EL DESARROLLO PRE Y POSTNATAL 

DEL Nrno. 

Dentro de las influencias prenatales del ambiente que Mussen y 

Kagan ( 1982 ) toman en cuenta se tiene: 

- Edad de la madre. 

- Drogas, 

- Irradiaci6n. 

- Factores Rll. 

- Enfermedades y trastornos durante el embarazo. 

- Factores emocionales y de personalidad.de la madre, 

- Nutrici6n. 

2,3,1, EDAD DE LA MADRB: 

Los coeficientes de mortalidad son más elevados cuando las m!, 

dres tienen menos de 23 anos o m«s de 29, que cuando tienen -

una edad comprendida entre estas dos. 

Las madres de mnos de 20 anos y de más de 35 aftos de edad - -

tienden a tener una proporci6n mayor de hijos retrasados que

las madres cuyas edades oscilan entre los 20 y 35 anos. Es-

tos problemas pueden deberse al insuficiente desarrollo del • 

sistema ~eproductor de algunas mujeres y a la decadencia pau· 

latina del funcionamiento de los 6rganos de la reproducci6n · 

en las de edad más avanzada. 
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gramas verbales del nino. Los chicanos obtuvier~n medidas s~¡¡_ 

nificativamente más baja en la escala mental. El perfil de· 

los chicanos mostró ser más fuerte en la memoria n corto plw7-

zo, la habilidad motriz y el razonamiento; y más dábil en las 

habilidades verbales y cuantitativas. El autor cree que una -

combinaci6n de influencias inespeclficns del lenguaje y el ni

vel socioecon6mico es la causante de estas diferencias. 

Es posible que las vocalizaciones del infante tengan un signi

ficado diferente entre la clase media y la trabajadora. Seg~n 

Tulkin y Kagan t 1972 ) algunas madres de clase trabajadora no 

creen que sus infantes poseen la habilidad de expresar las em~ 

clones co•o un adulto o que no tienen la habilidad de coaunv-

carse con otras gentes. De ah! que estas madres sienten coll0-

in6til el interactuar con ellos. Algunas madres de clase tra

bajadora sienten que es importante hablarle al hijo solaaente

despu6s de que el nifto comenzó ha hablarles a ellas. Puede -

ser entonces que la educacidn de los padres sea una variable -

critica que influye en la importancia que éstos le dan a la º!. 

timulacidn temprana del lenguaje para con sus hijos. 
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Las mujeres que tienen su primer hijo a la edad de 35 aftos o -

más tambi~n suelen sufrir más enfermedades durante el embarazo 

y un parto más prolongado y dificil que las mujeres de menor -

edad. Tambi6n propenden más a necesitar intervenci6n quirGr-

gica o ginecolOgica para el alumbramiento. 

2,3.2 DROGA: 

Actualmente ya no se cree que exista una barrera co11pletamente 

efectiva entre la aadre y .el hijo, pues las sustancias qutai•

cas que se encuentran en la corriente sangufnea de la •adre l~ 

gran pasar a la corriente ·sangufnea del feto. 

Han habido muchos casos de dano al feto por causa de las dro-

gas que tom6 la madre. Los reportrs más famosos al respecto -

han sido los ninos con efectos anat6micos en sus extremidades, 

a causa de que sus madres tomaron una droga lla•ada Talidomida 

durante el embarazo. 

Las drogas pueden afectar el desarrollo del embri4n·~ del feto 

por lo que se necesita mucha informaci6n sobre las deformida-

des fetales, la dieta, el uso de las drogas y los efectos que-
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tienen las diferentes drogas administradas a diferentes tipos 

de embarazo. 

2,3,3, IRRADIACION: 

La irradiación con rayos X o con part1culas de radio aplica -

das a la pelvis de la madre pueden ser necesarias tcrapedtica

mente en las mujeres embarazadas que tengan un tumos o c~ncer

en la pelvis o el ovario. Pequeftas cantidades de irradiaci6n, 

como las que se emplean para tomar una plaza de rayos X no da

nan al feto, pero dosis terapefiticas grandes si pueden causar-· 

dafio o provocar el aborto, 



83, 

2.3,4. FACTORES RH: 

Las diferencias determinadas genéticamente entre Jos tipos sall 

gufneos del feto y de su madre, pueden ser incompatibles bio-

qufmicamente. 

El feto con Rh positivo produce algunas sustancias llamadas ªll 

tfgenos que entran en la circulaci6n de la madre a través de -

la placenta, Entonces se producen sustancias tóxicas, " anti

cuerpos ", en la sangre de la madre que regresan al sistema -

circulatorio del feto. Puede producir gran dafto destruyendo 

los gl6bulos rojos, y por lo tanto, puede producir un aborto , 

muerte al nacer o la muerte poco después, causada por itritro

glastosos ( destrucci6n de. gldbulos rojos en la sangre), o si. 

el nifto sobrevive puede quedar paralizado parcialmente o tener 

un tipo de deficiencia mental, probablemente debida a un dafto· 

cerebral causado por una falta de oxigenaci6n. 

Actualmente se conocen técnicas m6dicas que, si se utilizan a 

tiemporeducen al mínimo las consecuencias de la incompatibili

dad ( Mussen y Kagan 1982 ), 

2.3.S. ENFERMEDADES Y TRANSTORNOS MENTALES DURANTE EL EMBARAZO: 

Parece que existe una barrera efectiva entre el embri6n y mu -

chos de los virus o gérmenes de la madre. Sin embargo, en al

gunos casos raros, se ha visto que han.nacido niftos con saram-
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pión, viruela, varicela o paperas transmitidos por la madre. 

La rubeola contra!da por la madre en los 3 ó 4 primeros meses 

del embarazo puede dafiar considerablemente al feto y producir 

sordomudez, lesiones cardiacas, cataratas o diversas formas -

de deficiencia mental, 

Las madres que padecen.diabetes durante el embarazo, a menudo 

dan a luz nifios que tienen anormalidades f!sicas de los sist~ 

mas circulatorio o respiratorio. 

Hay también algunos transtornos generales de la madre durante 

el embarazo que pueden afectar. al feto, Uno de los más comu-

nes es la toxemia del embarazo. No se conoce su origen, sin-

embargo si se conoce que produce la hinchazón de los miembros 

de la madre, y está relacionada con un mal funcionamiento de 

los rifiones de ésta y de su sistema circulatorio. Bsta enfer 

medad es más comfin en la clase trabajadora que en la clase m~ 

dia, y tal vez sea causada por una combinación de una mala n~ 

trición y de una consiguiente menor resistencia a las infec-

ciones. 

2.3.6, FACTORES EMOCIONALES Y DE PERSONALIDAD DE LA MADRE: 

El estado emocional de la madre influye en la interacción con 

el nifio, si ~sta tiene s!ntomas de depresión como tristeza, -

irritabilidad, baja autoestima y confusi6n cognitiva , éstos-
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influyen en la forma de ensefianza, en la disciplina y la inter 

acci6n padre e hijo, asr como también en el desarrollo socio-

emocional. 

Susman, Trickett e Iannotti ( 1985 ) realizaron un estudio con 

madres depresivas y madres no depresivas y encontraron que las 

no depresivas experimentan emociones positivas hacia su hijo., 

realizan prácticas de disciplina de las que están convencidas

y enfatizan el razonamiento y la gura racional, en contraste , 

las madres que se encuentran preocupadas practican técnicas a~ 

toritarias y arbitrarias. 

Moss y Janes ( 1973 ) observaron que si las madres se encontr~ 

han deprimidas durante el embarazo, posteriormente iniciaban

menos comportamiento social, menos sonrisa social y en general 

mostraban menos interacci6n con su hijo cuando éste tenfa tres 

meses de edad. Asf pues se ha visto que es importante tomar -

en cuenta el estado de 4nimo de las madres en el 11<>mento de su 

e•barazo para prevenir una probable relaci6n materno infantil

pobre. 

Por otro lado, Deman {_ j 985 l especula que las mujeres que ex

perillentan aislamiento social, baja autoestima y falta de se

guridad tendrán menos seguridad en su adalptaci6n al medio am

biente y serán manos capaces de ajustarse a los cambios y va

riaciones de éste, 
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Conger, ,et, al. ( 1984 l han asociado con niveles bajos de in· 

gresos y educaci6n los estados emocionales de la madre como ., 

son la depresión y la paranoia, 

2.3,7. NUTRICION: 

Brazalton ( 1973 ) menciona la importancia de la nutrición de 

· la madre durante la ges tac i6n y la de los cuidados de higiene, 

ya que estos aspectos son de gran influencia en el desarrollo 

normal del feto, La madre que est4 gestando debe consumir una 

dieta adecuada para conservarse en buen estado de salud gene·· 

ral durante el embarazo y dar a luz un nifio saludable. Las i!!. 

vestigaciones que se han hecho al respecto indican que el feto 

obtiene lo que necesita para su nutrición del organismo mater 

no y que consume las reservas maternas. cuando estas reservas 

se agotan hasta crear una deficiencia en Ja madre, el bebé no 

logrará obtener los elementos necesarios. llay testimonios que 

hablan en favor de la hipótesis de que una grave desnutrición· 

en la madre embarazada puede ser la causa del retardo mental · 

del nifio. 

Drapor (. 1973 ) postula que hay varios métodos para medir el • 

estado nutricional del nifio y que éste se puede controlar me·· 

diante el peso, la talla, la circunferencia de la cabeza o con 

medidas más complejas como un an4lisis bioquimico de la san·· 

gre y la orina. 
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En sociedades que carecen de facilidades sanitnrias modernas, 

el origen de los desórdenes nutricionales se encuentra frecue~ 

temente en enfermedades infecciosas y en parásitos más que una 

nutrición mal llevada. La diarrea crónica o intermitente es -

una afección de In infancia en las sociedades poco desarrolla

das, impide la digestión de la comida en el intestino y la ab

sorción de los nutrientes durante ~sta. 

La dieta de cualquier sociedad está influida por valores cult~ 

ralos, El sobre peso se ha observado que es m4s prevalente en 

la clase baja que en la clase alta de las sociedades industri! 

lizadas. Una explicación de esta aparente paradoja es que se

valora la gordura por los grupos socioecon6micos bajos como un 

signo de salud. 

Klein, et. al. C. 1973 ) evaluaron el desarrollo mental y motor 

a los 6, 1·5 y 24 meses en niftos de Guatemala tomando items de 

las pruebas de Bayley; Cattell Merryll Palmer y Gesell. Encorr 

traron que los nifios de la muestra estaban con cierto. grado de 

mal nutrición. Las curvas de crecimiento de estos nifios son -

similares al desarrollo encontrado en otros países hasta los 4 
ó meses de edad, sin embargo, a partir de esta edad, el creci 

miento en la altura, peso y circunferencia de la cabeza decre

ce y la mayoría de estos nifios nunca alcanzan su potencial de 

crecimiento físico total. 
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En Guatemala, exclusivamente los infantes son alimentados con 

el pecho durante los primeros meses, la alimentación supleme! 

taria frecuentemente es inadecuada y comienza demasiado tarde 

como para evitar la mal-'nutricicSn. El decremento del creci-

miento entre estos nil\os se ha asociado directamente con la -

mal-nutrición puesto que los programas experimentales que se 

han llevado a cabo por la división del desarrollo humano IN-· 

CAP, en 1975, en la alimentación suplementaria de los infan-· 

tes y niftos preescolares, producen mejoras en el crecimiento

físico. 

Los autores también encontraron que las ejecuciones mentales

y motrices parecen estar altamente relacionadas con el esta-

tus nutricional, ya que a mayor status nutricional se obtu-

vieron mejores puntajes. 

Las interacciones del nil\o y su cuidador no se relacionaron -

estrechamente con el status nutricional ni con el status so-· 

cioecon6mico, a los 8 6 12 meses de edad, pero estaban prese! 

tes a los 16 meses, 

Ch4vez, at. al. ( 1972 ) , encontraron resultados semejantes a 

los encontrados en el estudio de Guatemala, reportan que solo 

después de los 12 JDeses existen relaciones entre la nutricidn 

las variables sociales y la ejecución en las pruebas de desa

rrollo. Cravioto y Robles ( 1965 ), encontraron una reduc---
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ci6n marcada en la ejecuci6n mental y motriz del niño mal-nutri 

do. Toda vía no queda claro si hay efectos a largo plazo de 

una mal-nutrici6n severa durante la infancia en la ejecuci6n de 

pruebas psicol6gicas subsecuentes. 

Segan LBider111an y Leiderman t 1973 ) el nivel familiar econ6mi

co puede pensarse que influye en el desarrollo del infante a -

través del status nutricional de la madre durante su embarazo y 

reportan que un decremento de prote!na en el periodo prenatal , 

puede tener consecuencias negativas para el desarrollo cogniti

vo posterior del infante. 

Segan Klein C. .1975 ) hay una rolaci6n entre las calarlas toma-

das durante el embarazo, la mortalidad y la habilidad, verbal

de los nidos a los 4 ados do vida. 
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Z,4. FACTORES POSTNATALES DE RIESGO: 

A medida que el potencial aumenta se hace importante que poda

mos evaluar infantes de alto reisgo lo m~s pronto posible, -

con objeto de establecer procedimientos preventivos y teraped

ticos m~s sofisticados. Una intervenci6n temprana puede evi-

tar que se compliquen problemas que a menudo se presentan cua~ 

dp el ambiente no se puede ajustar apropiadamente al infante -

de alto riesgo. Los infantes prematuros y aquellos con lesio

nes cerebrales mínimas aparantemente son los que menos se pue

den compensar en ambientes desorganizados y pobres y sus pro-

blemas para organizar su desarrollo se complican r•pidamente, 

Los infantes que presentan tranquilidad y exigen poca demanda, 

no reciben mucha atenci6n de sus madres ya que est« atarcadas

y son propensos por su conducta neonatal a ser afectados por -

diferentes enfermedades en aquellas culturas poblres tales co

mo las que se encuentran en México. Si hemos de mejorar el f~ 

turo de estos infantes es necesario realizar.evaluaciones tem

pranas con el fin de prevenir y de elaborar progralllls de inte!. 

venci6n antes de que los problemas del neonato se agraven dcbi 

do a un ambiente que no lo puede entender ni ayudar ( Brazel-

ton, 1975 ), 

El periodo inmediatamente posterior al nacimiento nos da la -

oportunidad de observar y evaluar al neonato dentro de su pri

mer gran ajuste al medio. Se ha observado y estudiado al in--
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fante en este periodo, con la esperanza de que el mecanismo 

utilizado por cada neonato refl'eje su capacidad de responder 

a la tensi6n f!sica y al grado de tensi6n que conlleva el na-

cimiento, 

Un sistema evaluativo que se ha utilizado para investigar el -

estado temprano del neonato es la calificaci6n de APGAR, que -

predice condiciones de embarazo y parto y el desarrollo conse

cuente del nifto. La calificaci6n de APGAR se ha utilizado pa

ra valorar el grado de asfixia neonatal e identificar recién -

nacidos con riesgo de disfunci6n neurol6gica futura ( Ooaen, -

et. al, 1980 ) , 

En la calificaci6n APGAR los recH!n nacido·s son evaluados al -

primero, segundo y quinto minutos de edad, Si una califica -

ci6n de 8 no se alcanza los 5 minutos, la evaluacidn se conti

n(ia a los JO, lS y 20 minutos. La edad exacta en minutos y S!!, 

sundos se registra al inicio de cada observaci6n. Cinco sig-

nos-frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono auscular, 

responsividad refleja, irritabilidad refleja l respuesta a la 

esti•ulaci6n de la ·piel del pie), y color, son evaluados cada 

uno con puntuaci6n de O, 1, 6 2. l ver Tabla 1 ) • Los punta

jes se suman. - Un puntaje de 10 es 6ptimo, y puntajes de 3 6 -

menos representan infantes con condiciones pobres. 

Se ha visto que los puntajes APGAR tienen una relaci6n con la 

mortalidad del bebé, Drage, et, al. ( 1964 ) realizaron un es-
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tudio con -17,221 infantes y ob.tuvieron los siguientes resulta

dos: de los infantes que obtuvieron de O al de calificaci6n a 

los 5 minutos, el 49\ murió durante el periodo neonatal. Con

forme los puntajes obtenidos a los 5 minutos aumentaron el por 

centaje asociado de mortalidad neonatal decreci6. 

Se ha visto que es muy importante tomar en cuenta la edad ges

tacional y el peso del nifio al nacer. 

Battaglia, et. al. ( J967 l realizaron un sistema que facilita 

el reconocimiento de nifios nacidos con peso corporal dcspropor 

cionado para su edad gestacional e ya sea grande o pequefto l -

con el fin de que los nillos recién nacidos con alto riesgo de 

mortalidad sean atendidos r4pidamente. En sus estudios también 

ohserYaron que a menor peso y baja calificaci6n de APGAR al m2_ 

mento de nacer se pronostica un alto índice· de mortalidad neo" 

natal. 

En el estudio realizado por Drage y Berendas ( 1966 ) se con

cluye que tanto el peso bajo al nacer y los puntajes bajos ob

tenidos a los 5 minutos con la calificaci6n se APGAR se aso -

cian con un alto índice de anormalidad neurológica, 

Karin, Nelson y Jonas ( 1981 ) observaron que la calificaci6n

de APGAR es buen predictor de dallo neurol6gico cr6nico, encon

trando que las calificaclones bajas de APGAR al minuto y 5 mi-
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nutos de nacido fueron indicadores de riesgo elevado de muerte 

y daño motor cr6nico, La mayoría de las muertes en niños con

APGAR muy bajo ocurrid en el periodo naonata!. Los nifios de 

peso a t6rmino ( sobrevivientes ) demostraron una frecuencia 

relativa mayor de parálisis cerebral, 

Asi como se ha relacionado la calificaci6n de APGAR con la 

muerte y el daño ncorol6gico tambi6n se ha asociado con el le~ 

guaje y la relaci6n materno-infantil. 

Zarin, et. al ( 1980 ) observaron que los niños que habían su

frido diferentes complicaciones perinatales utilizando las pun 

tuaciones APGAR presentaban, a los 2 años de vida, deficien--

cias en el lenguaje·. Pasaaanick y Knobloch ( l966 ) encuen- -

tr•n una relacidn entre la anoxia en el momento de nacer y un

funcionaniento intelectual bajo posterior. 

Ricbards ( 1973 ) observ6 que si el niño tiene alguna complic~ 

cidn en el momento de nacer y por ende una calificacidn baja 

de APGAR se verá afectada la actitud de la madre hacia el niño 

su confianza y la cantidad de soporte emocional que reciba. 

El sisteJ11a de calificación APGAR ofrece una oportunidad para -

registrar de una manera práctica y cuantitativa las condicio·-· 

nes teapranas del neonato durante intervalos especificas des

pués del nacimiento. Los infantes con bajos puntajes demandan 
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observaciones y cuidados especiales, es por eso que es muy i~

portante temer en cuenta la puntuaci6n APGAR para el seguimie!)_ 

to del infante, 

Dentro de la revisi6n hist6rica de los procedimientos de eva-

luaci6n del neonato podemos clasificar a ésta en pruebas de li~ 

lección o filtración como es la puntuaci6n de APGAR de la cual 

ya hemos hablado; en pruebas neuroldgicas en las cuales la ex! 

minaci6n de los reflejos es un componente importante y esen ·• 

cial; y en técnicas conductuales como son la prueba conductual 

para neonatos de Graham ( 1956 ), la prueba Graham/Rosenblith· 

Y la escala de evaluación del neonato de Brozelton ( 1973 ) ·· 
(citados por St. Clair, 1978 ), de los cuales hablaremos a cat. 

tinuación. 

El método Graham se implement6 para distinguir infantes norma· 
les de infantes con dafio cerebral. Se utiliza un aparato elés 

trice de shock para medir el umbral al dolor en el cual el 

shock puede variar de intensidad, frecuencia y duracidn. La· 

escala de maduración sq disen6 para reflejar cambios con la •· 

edad, para cubrir el repertorio conductual total del infante • 

y para ser objetiva. Se eligieron 9 items que incluían res··· 

puestas como gates y reacciones defensivas. 

La prueba Graham/Rosenblith fue disefiada para encontrar rela·· 

ciones entre los eventos perinatales y el desarrollo posterior 

y para identificar infantes de " riesgos " En esta prueba no 
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se incluy6 el método para medir el umbral al dolor de Graham -

por necesitarse un equipo muy elaborado. 

En general, se tiene evidencia de un~ validez y predictibili-

dad bajas en las pruebas de Graham y de Graham/Rosenblith ---

( St. Clair, 1978 p. 285 ] • 

La escala de evaluaci6n conductual del Neonato de Brazelton se 

ha convertido hoy en d{a en una de las m4s importantes. Se di 

sefi6 con el objeto de evaluar el comportamiento interactivo e~ 

tre los infantes nol'lllales y distingui.r diferencias entre - - -

ellos. Brazelton opina que registrando las capacidades condus 

tuales del infante se podr4 tener más bases en la predicción -

de la individualidad, personalidad y conductas anormales de é!. 

te que interfieren con sus relaciones sociales y parentales 

C. St. Clair, 1978, p. 286 ). 

Dentro del repertorio conductual que mide esta prueba se incl~ 

yen respuestas de stress, habituación, conductas de orienta -

ci6n a la estimulaci6n ambiental o irritabilidad; La escala -

incluye 27 itens conductuales que son calificados en una esca

la de 9 puntos, y 20 itens que miden los reflejos y que son c~ 

lificados en una escala de 3 puntos e bajo, medio y alto). 

Debido a que la escala de Brazelton es relativamente simple de 

administrar a que distingue entre nifios normales y a que mide
conductas sociales de apego y relaciones padre-infante, os una 

de las escalas más populares. 
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SllllAL o 
PUNTUACION 

1 2 

Ritmo cardiaco Ausente Lento (Menos de 100· Más de 100 

latidos por minuto. 

Esfuerzo res pi Ausente Lento, irregular Bue.no, 11 o r6 

ratorio. 

Tonicidad mus- Flacidez Algo de flexión en .Movimiento 

culnr. las extremidades. activo, 

Irritabilidad - Sin res ' Llantos Llantos -
refleja. puesta. fuertes. 

Color. Azul ,pali Cuerpo rosado; ex- Completamerr 

dez. tremidades azulosas te sonrosa-
do. 

TABLA 1. ESCALA DE APGAR de Newman, My Ncwman, R. 1983, p. 131. 
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Z,S, PROGRAMAS DE INTERVENCION 

Se han realizado varios estudios en donde se resalta In impor

tancia de realizar un programa de estimulaci6n para alcanzar -

un desarrollo 6ptimo. En Estados Unidos se han hecho varios -

esfuerzos para mejorar el desarrollo del nifio con funci6n pr~ 

dictiva para futuros fracasos escolares, han analizado las di

versas variables que influyen en el desarrollo temprano y rea

lizado diversos programas, entre ellos el PCDE C l!ouston - - -

ParentChild Development Center l (Me Gowan y Johnson 1984 l. 

que es un programa de dos aftas diseftado para facilitar a los -

padres la informaci6n acerca del desarrollo del nifto y la im-

portancia de la estimulaci6n. Principalmente va dirigido a 

las madres y hace de ellas unas maestras competentes de sus 

propios hijos. Al realizar varios estudios se han obtenido 

efectos positivos a corto y a largo plazo mediante estos pro--

gramas. 

Hay que tener en cuenta que si no se les hace ver a los padres 

la importancia que tiene la estimulaci6n en sus hijos, las CO!J. 

secuencias pueden ser graves en cuanto a su desarrollo. 

Como han demostrado Bowlvy y Ainsworth. (J956 l y Yarrow y Ha!. 

man ( 198Q ), el efecto de la estimulaci6n en el infante es vi 

tal para un desarrollo 6ptimo, pues la carencia de ésta 'tiene-
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efectos atroces en el infante que inclusive llevan a la muer

te. La gravedad del dafio en el infante se encuentra en una r~ 

!ación directamente proporcional a la carencia de la estimuln

ción que los padres proporcionan a su hijo desde los primeros 

meses de vida. 

Por otro lado, existen argumentos que están en contra de la i~ 

tervención temprana y postulan que la experiencia temprana pu~ 

de no ser tan crrtica ( Kagan y Klein, 1973 ), que los progra

mas preescolares reflejan un racismo institucional ( Baratz y 

Baratz, 1970 ) y que los factores genéticos hacen caer los es
fuerzos de Ja intervención ( Jenses, 1969, citados por Allen,-

et. al. 1984 ) . Recientemente algunos autores han concluido -

que un disefio apropiado de los programas puede ser y os benéfi 

co. Esta controversia se fundamenta en el éxito de un progra

ma, la evaluación metodológica del mismo y la pregunta, de que 

si es o no efectivo ( Me Gowan y Johnson 1984 ) • 

Hay que tener en cuenta que el modelo Jel padre-maestro que se 

reali?a en Estados Unidos es menos favorable para las personas 

con baja educación y bajo status socioecon6mico. En general , 

segdn Me Gowan y Johnson ( 1984 ) las familias de bajo status

son más difíciles de recluir y si se logra, es menos probable-

que alcancen el criterio del éxito. Sahinger, Feldman y Por!_ 

noy ( 1970 ), ( citados por Allen, et. al, 1984 ) encontraron-

que el éxito en entrenar a los padres de nifios retardados, era 

más grande para los padres con una educación alta, alfabetas-

y que tenían un entrenamiento previo. La clase social, la ed~ 
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caci6n materna y la fuente de ingresos se relacionaron positi

vamente con la eficiencia de los padres entrenados. Los padres 

con ingresos bajos, asisten menos a las sesiones grupales y a~ 

canzan las metas más lentamente. Las razones por la cuales la 

intervenci6n temprana puede ser menos exitosa en los padres de 

bajo status socioecon6mico influyen: 

a ) Las habilidades y los estilos verbales; b ) Los estilos de 

interacción materna¡ c ) Actitudes y creencias acerca de la 

educación temprana¡ d ) La percepción de los nif\os illlpedidos¡ 

e ) Las condiciones de vida. 

Bricker, et. al. ( 1980) (Citados por Allen, et. al, 1984 

enfatizan que las condiciones de vida de muchas familias de 

bajos ingresos hacen que los padres empleen todo su tiempo y 

energías en sobrellevar el stress medio ambiental haciendo di-

fícil que se enfoque en las necesidades de sus hijos. Aparte 

del hecho de que los movimientos más frecuentes de las fami-·

lias de bajo status socioecon6mico hacen mds difícil estable-

cer el contacto con ellos, hay muchos factores medio ambienta

les que causan el abandono de los programas de intervención. 

Los enfoques tendr4n más 6xito para las familias de bajo sta-

tus socieconímico si no son puramente verbales sino si se dan 

instrucciones diddcticas y si se integra el entrenamiento en 

la rutina normal de la familia. Tales prograaas deberán resp~ 

tar las diferentes socioculturales en los estilos de los padres 
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considerar los efectos diversos de las actitudes hacia los ni

fios lisiados y proveer medios para mejorar las condiciones me

dio ambientales. 

En un estudio hecho por Eheard y Ciccone ( 1982 ), ( citados -

por Allen, et. al. 1984 ) , se entrevistaron madres de bajo stf!_ 

tus socioecon6mico de nifios con retraso en su desarrollo. Es

tas madres reportaron que lo que más necesitaban de los progr! 

mas era informaci6n acerca del desarrollo de los nifios y la -

forma en como enfrentarse a su futuro incierto. En lugar de -

preguntarnos que si es efectiva la intervenci6n temprana, deb~ 

mas preguntarnos cuáles son sus efectos en los diferentes gru

pos socioecon6micos. Obviamente hay otras variables que pue-

den examinarse, pero los efectos del status socioeconómico con 

tal vez los más importantes o por lo menos los más comunmente

reportados. 

Las familias de clase baja tienen puntos de vista diferentes -

acerca de las necesidades y de los valores de la educación te~ 

prana. Pavebstedt ( 1965 ( citado por Allen, at. al. 1984 ) 

reportó que las madres de clase baja están menos deseosas de 

que sus hijos vayan a la escuela que las madres de clase alta. 

Parran y Ramey ( 1980 ) . Especulan que lns madres de clase b! 

ja tienden a subestimar los logros del desarrollo de sus hijos 

y como resultado hacen poco esfuerzo para evocar ciertas con-

ductas puesto que no son esperadas. Adn cuando los padres - -

creen que la intervenci6n temprana puede beneficiar a sus hi--



101. 

jos, sus objetivos pueden diferir de los objetivos de los en -

trenadores. Esas diferencias son grandes corno también la dis

paridad socioccon6mica y cultural de los padres y de los entr~ 

nadares. Otro factor de actitud. es que los padres de bajo st!!_ 

tus socioecon6mico tienen menos seguridad en su propia habili

dad de influir en el desarrollo de sus nifios, Este sentido de 

falta de ayuda, se da' más en poblaciones econ6rnicamente depri

midas ( Seligman, 1975 ), (citado porAllen, et, al. 1984) 

Hay menos correspondencia especialmente con las interacciones

recfprocas con sus nifios entre las actitudes de crianza y los 

comportamientos observados de las madres de bajo status socio

econ6rnico que las madres de clase media (. Tul kin y Cohler, 

1973 ), Por lo tanto es importante tomar en consideraci6n que 

los programas de intervenci6n influyen en el desarrollo del n! 

110. 

3, METOOO: 

3.J DISENO: 

En esta investigaci6n se ernple6 un disefto de dos grupos apare!!_ 

dos en edad, pertenecientes a dos diferentes niveles sociocul

turales, con el fin de responder a las siguientes preguntas: 

J.- ¿ Existe alguna diferencia significativa en el desarrollo 

•ental entre dos grupos de niftos pertenecientes a diferen-
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tes niveles socioculturales ?. 

2.- ¿Existe alguna diferencia significativa en el desarrollo 

motor entre dos grupos de niños pertenecientes a diferentes 

niveles socioculturales?. 

3,- ¿ Existe alguna correlaci6n positiva entre la edad de los 

sujetos (de 5 a 8 meses ) y el desarrollo mental y 'lllotor -

de los mismos?. 

Para poder realizar este estudio se emplearon las siguientes -

variables: 

Variable Dependiente: Nivel de desarrollo obtenido en las ese!!. 

las motora y mental de la prueba de desarrollo de Bayley. 

Variable Independiente: Variable sociocultural definida en Na! 

zo 1985 como: 

a) Estrato sociocultural ( GA ): Aquellos sujetos que acuden -

mensualmente para r~visi6n peditl'trica en una Instittoci6n - -

privada ( Hospital de Beneficiencia Española ) , cuya consu!_ 

ta es de base 3,000 pesos m~s los gastos de vacunaci6n. 

Los padres tienen en promedio un nivel educativo de licen-

cia tura. 
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b ) Estrato sociocultural ( GB l: Aquellos sujetos que acuden 

a una rnstituci6n ptlblica mensualmente n su cita pedidtri

ca t Institut~ Mexicano del Seguro Social ), en la cual la 

consulta m6dica y·la vacunaci6n son gratuitas. Además se 

informa a los padres acerca de la importancia de una buena 

alimentaci6n para el nifio y se les obsequian 6 dotaciones

de leche mensuales. 

Los padres tienen en promedio un nivel educativo de prima

ria. 

3. 2, SUJETOS: 

Se estudiaron beb6s de dos diferentes estratos socioculturales. 

La muestra total consisti6 de 30 sujetos asignándose 15 para -

cada grupo. Las edades de la muestra variaron de 5 a 8 meses

de edad. Se aparearon las muestras de los dos grupos correla

cionando los sujetos uno a uno de acuerdo a los días de tida 

( Ver Tabla 2 ) . 

La edad gestacional y el peso de los nifios al momento de nacer 

fue apropiado. La primera vari6 de 38 a 42 semanas ( 40 sema

nas en promedio ), y la segunda vari6 de 2,100 kg. n 3,900 kg. 

( 3, 000 kg. en promedio } , ( Ver Tabla 2 ) . 

Ln equivalencia de los dos. grupos en cuanto al sexo fue contr!?_ 

lada (Ver Tabla 3 ), teniendo un total de 13 nifios y 17 niftas. 
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También se llev6 a cabo un registro del orden de nacimiento de 

las sujetos (Ver Tabla 4 ), 

El estado neurol6gico de los sujetos en el momento de nacer 

fue adecuado. Para ello se tom6 en cuenta la calificaci6n de 

Apgar obtenida a los 5 minutos de vida, la cual correspondfa a 

una callficaci6n de 8, 9 6 10. (Ver Tabla 2 ) • En el momento 

de realizar la valorizaci6n los sujetos se encontraban saluda

bles. No se incluyeron en la muestra sujetos con sfndromes o 

anomalfas congénitas obvias. 

Como se hahfa mencionado anteriormente, una de las caracterís

ticas que difiere entre el G.A y el G.B. es la educaci6n de 

los padres, de la cual se llev6 a cabo un registro, as! como -

también se registr6 la ocupaci6n y edad actual de los mismos.

( Ver Tabla 5 ). 
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EDAD G,A. M F TOTAL EDAD G.B. M F TOTAL 

De 5 a 6 meses 1 5 6 De 5 a 6 meses 1 5 6 

De 6 a 7 meses 1 3 4 De 6 a 7 meses 2 2 4 

De 7 a 8 meses 3 o 3 De 7 a 8 meses 3 o 3 

De 8 a 9 meses 1 1 2 De 8 a 9 meses 1 1 2 

Table J. Regi~tro de los sujetos de acuerdo a su edad cronol6gtca 'i a su se
xo, 

Grupo 

G.A. 

G.8. 

Primogénito Segundo 

8 

Tercero 

o 
o 

Cuarto Quinto Total 

o 15 

15 

Tabla 4. Registro de los sujetos de acuerdo a su orden de nacimiento. 
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3,3, INSTRUMENTOS: 

La prueba que se utiliz6 en esta investigación es la Escala de 

desarrollo infantil de Bayley. So aplicó tanto la escala man

tal como la motora. 

La prueba de Bayley tiene 163 items de la escala mental y 81 

de la motora. Se estandariz6 con una muestra de 1. 262 niflos -

distribufdos en 14 grupos de edades que iban de 2 a 30 meses.

Se escogió una muestra de psicólogos entrenados en la utiliza

ción de esta escala, provenientes de las más importantes regi!?_ 

nes geográficas del pafs. 

Posteriormente Solomons (. 1980 ) comprob6 que esta prueba es -

confiable y válida tanto para E.U.A. corno para M~xico, 

Este instrumento provee una base para identificar el retardo -

mental y motor del infante, as! como tarnbi~n proporciona bases 

sobre las cuales el clJnico puede formular hipótesis sobre su 

etiología ( Bayley, 1969 ) • 

La escala de desarrollo infantil de Bayley consta de tres par

tes complementarias para la evaluación del desarrollo del nifio. 

1.- Escala mental: Se designa para evaluar agudezas perceptua

les, discriminaciones y la habilidad para responder a 

ellas; la adquisición temprana de la " permanencia de obj!'_ 
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to " y la memoria; la habilidad de aprendizaje y soluci6n 

de problemas; las comunicaciones y el comienzo de la comu

nicaci6n verbal; la evidencia temprana para fonnar genera

lizaciones y clasificaciones, la cual es la base para el -

pensamiento abstracto. 

2.- Escala motora: Se designa para proporcionar una medida del 

grado de control del cuerpo, la coordinaci6n de los mascu

los gruesos y la manipulaci6n fina de las manos y de los -

dedos. Puesto que la escala motora espec!ficamente refle

ja las conductas y las habilidades de la coordinaci6n mot!!. 

ra 1 no se relaciona con las funciones que comunmcnte se -· 

piensan como " mentales 11 o de 11 inteligencia .", 

La locomoci6n y el control del cuerpo sirven para aumentar 

el potencial de obtener nuevas y variadas experiencias. 

El desarrollo de las habilidades manipulatorias facilita 

el desarrollo y el empleo de varios procesos mentales bás! 

cos. Esto es consistente con la correlaci6n positiva de 

0,50 a 0,60 que se encuentra entre las escalas mental y m!!, 

tora en aproximadamente los doce primeros meses de vida y 

tamhi6n con las observaciones clinicas de que las disfun~

ciones de la coordinaci6n motora, son :r veces los signos -

que aparecen más temprano en un dafto neurol6gico signific~ 

tivo. 
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E1 uso de las escalas de Bayley proporciona una evalunci6n 

completa del desarro11o det nino· y un medio de comparaci6n 

con 1os compafieros de su edad. 

3.4. PROCEDIMIENTO: 

Se realiz6 una valoraci6n del desarrollo motor y mental con la 

escala de desarrollo de Bayley a 15 infantes pertenecientes al 

G,A, y 15 infantes pertenecientes al G.B, 

En cada una de las evaluaciones estuvieron presentes dos exam~ 

nadares con el entrenamiento requerido para la aplicaci6n de • 

la prueba, Uno de ellos observ6 la ap1icaci6n del otro y cal~ 

fic6 la prueba, el otro examinador ap1ic6 la prueba y a su vez 

la ca1ific6. Se compararon las dos cali!icacioncs obtenidas • 

por ambos examinadores y cuando se tenia una diferencia nota•• 

ble entre ellos, se e1imin6 a ese sujeto, 

Las aplicaciones se realizaron en el hospital a1 cual acud!á • 

el sujeto a su revisi6n mensual pedi4trica, en un cub!culo am• 

plio y con el material necesario para ta ap1icaci6n de 1a pru~ 

ha, 

La madre se encontraba presente, pidi~ndolc que solamente par• 

ticipara cuando se 10 pcd1a e1 examinador y ~sto ocurria cuan· 

do se consideraba que e11a podía evocar •eJor la respuesta de-

seada, 



111. 

Las evaluaciones se programaron en una hora en la ~ue el nifto 

estuviera alerta y contento, permitiendo si era necesario que 

se alimentara, cambiara o descansara de la estimu1aci6n al su 

jeto durante la eva1uaci6n, 

Se rea1iz6 una entrevista a la madre, en 1a cua1 se obtuvo i~ 

Cormaci6n acerca de: domicilio de la !ami1ia, nombre, educa·•· 

ci6n y ocupaci6n de los padres; si reciben ayuda en los queha· 

ceres del hogar; y cuanto tiempo pasaban aproximadamente con • 

su hijo. Con respecto al sujeto se pregunt6 el lugar de naci• 

miento, peso al nacer, orden de nacimiento, si se· presentaron 

di,Eicultades durante el ambarazo o el parto y la salud en gen!O 

ral del nillo. ( Ver Tabla 6 ) , 

Esta entrevista se realiz6 antes de comenzar la evaluaci6n da~ 

do tiempo así a que el nifio se adaptara a la situaci6n de pru!!_ 

ba. Durante la entrevista se le permitió al nil\o manipular •• 

algunos juguetes presentados. 

Una vez terminada la entrevista se procedí6 a la evaluaci6n, • 

se calificaron las respuestas como positivas ( + si se acre· 

ditaba el ítem requerido y como negativas ( • ) si lo fallaban 

Se obtuvo un nivel basal ítem que precede al primer fracaso) 

y un 1fmite superior ( item que representa al éxito m4s dif!·· 

ci1 ), utilizando un criterio de 10 items sucesiva.ente acredi 

tados o fallados para establecer el primero y el segundo res·

pectivamente en la escala mental, y un criterio de 6 ite•s su· 
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cesivos para la escala motriz, Posteriormente su sumaron los 

items positivos obteniéndose asi los puntajes brutos, los cua

les fueron utilizados en el análisis estadistico. ~·o se ocupa 

ron los nuntajes estandarizados dado que segGn Solomons (1980) 

la confiabilidad y validez de un instrumento de prueba debe -

reevaluarse cuando l~s caracteristicas demogr4ficas de un gru

po difieren de la muestra estandarizada, 

4 , RESULTADOS 

Con el fin de responder a las preguntas de investigaciOn se ,._ 

realiz6 el siguiente análisis estad!stico: 

Se aplic6 la prueba de Student para grupos apareados a fin de 

coaparar 1as medidas obtenidas en las esca1as aenta1 y motora· 

de 1a prueba de Bayiey en los grupos GA y GB, (Ver Tab1a 7 pa• 

ra consultar los puntaJes brutos obtenidos por cada sujeto en 

ambas escalas ), Ver Fig, 1 y 2, 
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Pareja Grupo Escala Mental Escala Motora 

1 GA 70 26 
GB 50 21 

2 GA 66 27 
GB 70 30 

3 GA 75 28 
GB 74 20 

4 CA 77 25 
CD 55 22 

5 GA 72 34 
G8 57 18 

6 GA 82 JO 
GB 70 20 

7 GA 82 35 
GB 73 25 

8 GA 81 28 
GB 63 34 

9 GA 74 31 
GB 88 36 

10 CA 78 36 
GB 87 40 

11 GA 88 36 
GB 71 28 

12 GA 78 35 
GB 74 24 

13 GA 85 35 
GB 81 38 

14 GA 87 35 
GB 88 41 

15 GA 88 40 
GB 81 38 

~ Puntajes brutos obtenidos por cada uno de los aujetos en las esca
las motora y 11ental de Bayley. 
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Con respecto a le primera pregunta de investigaci6n 1 se obtuvieron diferen-

cias significativas en las puntuaciones obtenidas en la escala mental favo-

reciendo hstas al GA. 

( t • 3,88, p<:O.OI, gl • 14 ) 

Las mediaa aritméticas obtenidas 

GA X • 78.66 

GB X • 70.53 

Con respecto a la segunda pregunta de investigación, no se obtuvieron dife-

rencias significativas en las puntuaciones obtenidas en la escala motora en 

ambos grupos. 

< t s 1.98, p"" 0.1, 81 • 14 l 

Paro responder a la tercera presunta de investigaci6n, se correlacionaron 

las edades cronológicas de cada· niño y las puntuaciones obtenidas en las es-

calas motora y mental de los grupos CA y GB utilizando el coediciente de co

rrelacibn r de Pearson ( ver tabla 8 ) , 

CA GB 

Edad cronol, - Ese. Hent. r • 0,7628,p<:0.001 r • 0.6961,p<O,OI 

Edad cronol 1 - Ese. Motor. r • 0,8427,p<O,OOI r • 0,6827,p<:O,OI 

~ Coeficiente de correlaci6n de Pearson para las edades cronológicas 
y las puntuaciones en la escalo mental y motora de los sujetos. 
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Estos datos nos indican que dentro del grupo GA existe una co

rrelaci6n alta entre la edad crono16gica y las puntuaciones o~ 

tenidas en la escala motora y mental de Bayley, Asimismo, de!!. 

tro de1 grupo GB se observa una correlación moderada entre 1a 

edad crono16gica y las puntuaciones obtenidas en la esca1a me!!. 

tal y motora de Bay1ey, 

Para descartar 1a 11ip6tesis de que las dife.rencias observadas• 

entre los grupos GA y GB se deben a variables extranas se apa· 

rearen los su3etos eñ: 

Edad cronológica, 

Peso en Kg, al nacer, 

Calificación de ¡\gar a los. S min, ~e vida, 

Edad ges tac ion al~· 

Sexo, 

Orden de nacimiento, 

Edad actua1 de 1os padres, 

~ivet educatiVo de los padres, 

Ocupaci6n actua1 de la madre, 

No se obtuvieron dife.rencias signUicativas en \a edad crono16· 

gica de 1os su3etos 10 que prueba la equivalencia de ambos gru• 

pos a1 aplicar la t de Student para grupos apareados, 
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No se obtuvieron diferencias significativas en el peso en Kg • 

al momento de nacer lo que prueba la equivalencia de mabos gr!!_ 

pos al aplicar la t de Student para grupos independientes. 

( t • 1.04, p..::.,0.1, gl • 14 ) 

No se obtuvieron diferencias significativas en el estado neur~ 

16gico de los sujetos al momento de nacer, ya que, al comparar 

las mediás aritméticas de ambos grupos la.diferencia entre a~ 

has fue tan pequena, que no fue necesario realizar la prueba • 

t de Student. 

Las medias aritméticas son: GA X• 8,99 

GB X • 8,86 

Se obtuvieron diferencias.significativas en la edad gestacional 

de los sujetos favoreciendo éstas al GB, al realizar la prueba· 

t de Student para grupos independientes, 

( t • 3,00, P'°"O,o~, gl • 14 ) 

Las medias aritméticas son: 

GAX • 30,72 
• 

GBX = 40,06 
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No se encontraron diferencias significativas en el sexo de los 

sujetos lo que prueba la equivalencia de los grupos al aplicar 

la X de Pearson, 

ex•. o,s2, p o.so, g1. 1 ¡ 

No se encontraron diferencias significativas en cuanto al orden 

de nacimiento de los sujetos al compararse las frecuencias oh-

servadas y esperadas de primogEnitos e hijos segundos en cada -

grupo ( Ver Tabla 9 ), 

J'RI!o!OGBNITOS HIJOS SEGUNDOS 

l'recuencia o E o E 

GA 7 (7. 5) 7 (5. 5) 

GB 8 (7,5) 4 (5,5) 

TABLA 9, Frecuencias observadas y esperadas de primogEnitos 
hijos segundos, 
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Los resultados obtenidos tueroh: 

• primoge, X• ,06, p L,80, gl • 1 

• H,segund, X• ,so, P" ,30, gl • 1 

No se obtuvieron diferencias significativas en la edad de los 

padres, los que prueba la equivalencia de ambos grupos a1 ap1~ 

car la prueba t de Student para grupos independientes, 

edad madres 

edad padres 

t - 14,32, p.r.0,001, gl. 14 

t • 6,30, p.c. 0,001, g1 • 14 

Respecto a1 nivel educativo de tos padres ver tabla 10: 

Estudios Estudios Estudios Mlestra r->rci• ll!cnicc Estudio' Pi:imaria 
Univers! de prep~ de SeCIJ! norma • de Prim lnc~1e 
tarios~ ratoria, daria, lista, Tia, tii. .. 

GA 801 131 6\ 
Padres .................. ................ 

GB 131 13\ 131 331 261 

GA 531 261 61 13\ 
Ml<lres ................. .............. 

GB 61 26\ 26\ 401 

Tabla 10, Registro de1 niV..1 educatiw de tos padres de ainbos grupos, 
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No se encpntraron diferencias signit~cativas en cuanto a la 
• ocupaci6n de las madres al aplicar X de Pearson encontrdndose 

equivalencia en los 2 grupos con respecto a las madres que se 

ocupaban exclusivamente del hogar y de las que trabajaban, 

• Trabajaban X• ,10, p"'-,70, gl • 1 

a 
Hogar X• ,04 1 pc:.,80 1 gl • l 

Con el fin de observar cual era la diferencia entre GA y GB 1 • 

se rea1iz6 un andlisis de reactivos en el cua1 se compararon, 

mediante X'de Pearson, la frecuencia de respuestas correctas• 

de la escala mental de la prueba de Bayley en ambos grupos, • 

encontr4ndose que solo en los items No, 72 y No, 86, el GA s~ 

per6 significativamente al GB, Los ite•s mencionados consis· 

ttan en realizar las siguientes conductas: 

Item No, 72 El sujeto muestra interés en la producci6n de un 

sonido, 

Item No,, 86 El sujeto descubre un juguete debajo de una taza, 

Para el item 72 se obtuvo una X' • 4 2. 62. P""o,001, gl = 

Para e! item 86 se obtuvo una x• • 2,76, p.:. o ,os • gl • 1 
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S, - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio se originó con el fin de investigar de que 

manera influye el medio ambiente en el desarrollo motor y men· 

tal en nifios de 5 a 8 meses de edad pertenecientes a diferen·· 

tes grupos socioculturales, cómo se ve afectado y en qué tipo 

de desarrollo tiene m4s repercusiones. 

Bl 6nfasis en las ejecuciones cognitivas y motrices, no signi· 

fica que las autoras crean que estos componentes sean los as-

pectas m4s importantes del funcionamiento del nifto en sus pri

meros afias, sino que se escogieron porque son más rápidamente

cuantificables y se pueden relacionar con los procesos socia-

les y afectivos. 

Como se puede observar, el medio ambiente sociocultural tiene

efectos medibles en el desarrollo psicológico. La clase cult~ 

ral per se no es una variable critica pero es un vehtculo que 

permite tener acceso a poblaciones que proveen diferentes exe~ 

riencias a sus infantes. Las evaluaciones del medio ambiente· 

del nifio y del desarrollo cognitivo y motor se han vuelto m4s 

sofisticadas en los afias recientes, encontrándonos mAs capaces 

de contestar algunas de las preguntas importantes acerca del 

desarrollo temprano. De ahi que se está cada vez mls cerca de 

describir las experiencias de los infantes y sus efectos en el 

desarrollo mental y motor, y las investigaciones de la clase · 
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social han ayudado ~ara avaniar en estos objetivos, 

En el presente estudio se observó que existen diferencias sig

nificativas en el desarrollo mental de la muestra tomada de -

los grupos GA y GB favoreciendo éstas al grupo GA, Estas dif~ 

rencias se pueden deber a varias ratones, Una de ellas es que 

el desarrollo mental se ve afectado directamente por las expe

riencias del medio ambiente, siendo que 6stas pueden acelerar

º retardar los procesos cognitivos básicos, Los nifios con po• 

ca variedad de est1mulos y de experiencia en esta «rea, pueden 

retardarse 4 6 S afios en desarrollar algunas estrategias cogn~ 

tivas organiiacionales ( Kagan, 1976 ), 

Dentro del ambiente se encuentran varios factores que inf\uyen 

para que se d6 esta diferencia,' Una explicación es que las m~ 

dres de clase trabajadora sienten que no tienen mucha in!1uen• 

cia en el desarrollo de sus niftos, creen que ya nacen con cie! 

tas caracter1sticas en particutar ( Cogner, 1984 ), y que por 

1o tanto, la influencia del medio ambiente es mini•a, Esta 

creencia puede ser originada por el nivel educativo de los pa• 

dres, ya que 6sta es una variable critica que influye en ta i! 

portancia que los padres le dan a la esti•ulaci6n temprana de 

las actividades mentales para con sus hijos, se sienten con m~ 

nos poder y con menos capacidad para ayudar y afectar et desa

rrollo de los mismos y por to tanto tomas actitudes pasivas a~ 

te et nifto ( A1len et, al,, 1984; Tutkin, Cohler, 1973; Tutkin 

y Kagan 1972 ; Nettelbladt, et. al, 1981 ), El nino a su vez 
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exige poca demanda, ta madres entonces proporciona menos aten

ci6n y se crea asi un circulo ~icioso que provoca retardo en 

el desarrolto mental del nil\o (Green, et, al, 1980 ), Esto • 

se observa en culturas pobres como las que hay en México ( Br!!. 

selton 1975 ). El hecho de que el GA haya obtenido un mejor • 

desempeno en la escala mental de Bayley puede entonces deberse 

al nivel escotar educativo de los padres, ya que, como se ob·

serva en los resultados obtenidos, el porcentaje de los padres 

protesionistas en e1 OA ( 66 \ ) fue mayor ~ue el obtenido por 

el GB ( 13 \ ) , 

Adem4s de haber encontrado que el desarrollo mental del GA tue 

significativamente mayor que el del GB, se observa ( grifical) 

una mayor discrepancia de los puntajes en el GB que en el GA, 

Las autoras piensan que ésto refleja 1a inconsistencia de los 

padres de la clase trabajadora en cuanto a la educaci6n que le 

proporcionan a sus hijos, afectando as1 el desarrollo mental,• 

Esta inconsistencia también es encontrada en ?tros estudios 

( Brazelton, 1973; A11en et. al, 1984; Nettelbladt, et, al, 

1981; Conger, 1984 ). 

DEntro de1 presente estudio, el hecho de que el desarrollo men

tal del GB haya resultado signi{icativamente mds bajo que el GA 

no indica necesariamente que la cantidad .de estimulaci6n haya -

sido diferente, sin embar20, de acuerdo a los datos te6ricos 1·

se puede especular que esta diterencia se debe posiblemente a 
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que la calidad de estimulaci6n de ambos grupos es distinta ya 

que las madres de clase media responden m!s y mls rlpido a las 

respuestas espont4neas de sus hijos { Tulkin y Kagan, 1972; •• 

Conger, 1984; Braselton, 1973; Ainsworth, 1973 ), las madres • 

de clase trabajadora estimulan a sus hijos en una forma física 

más que las madres con mayor educaci6n { Brate\ton, 1973; • 

K1ein et, al, 1973 ). Por 10 tanto, las madres de clase trab~ 

jadora cuidan a sus hijos tanto como las de clase media pero • 

la diferencia estriba principalmente en lreas que invo\ucran • 

la estimulaci6n materna del desarro11o cosnitivo y yerbat, •• 

siendo entonces que existen diferentes foT111as de interacci6n 

la clase media tiende a la estimutaci6n distal y favorece ast 

el desarrollo cognitivo, y ta clase trabajadora tiende m&s a • 

1a estimulacidn proximal, tavoreciendo el desarrollo motor, 

La c\ase media utiliza un c6digo de lengu~Je m~s e\aborado y • 

la clase trabajadora utiliza un c6digo restrictivo, con oraci~ 

nes simples y una torma sint&tica pobre, lo cual no ayuda al 

desarrollo cognitivo ( Bornstein, 1961¡ Hess y Chipman, 1965 ; 

TUtkin y Kagan, 1962 ), 

Otro de los factores importantes que influyen en el desarro11o· 

cognitivo y que puede contribuir a las diferencias encontradas 

entre las grupos GA y GB, son los ~actores nutriciona1es, Va· 

rios autores apoyan esta hip6tesis 1 pues encuentran que las ·• 

ejecuciones mentales parecen estar altamente relacionadas con 

el status nutriciona1 ( Chavez et, al, 1972; Ktein et, al, 

1973; Cravioto y Robles, 1965¡ Leiderman y Leiderman, 1973 ), 
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Se asume que e1 OB tiene un estatus nutricional menor que al -

GA, puesto que, como se pudo observar en los resultados, la m~ 

dia gestacional de los infantes del GB fue significativamente

mayor que ia del GA, Se esperaria entonces que el peso al na

cer de los infantes del GB fuera significativamente mayor que

el obtenido en el GA, no bastante, no se obtuvieron dichas di

ferencias entre ambos grupos, 

El factor del estress cr6nico causado por una historia de ba-

jos ingresos econdmicos, influye en la percepci6n, valores, 

costumbres y tradiciones de los padres lo cual afecta a los pa 

trones de crianza en la clase trabajadora y consecuentemente • 

afecta en la cantidad y calidad de estimulacidn proporcionada

ª los hijos, Se asume pues que a mejor calidad de estimula 

ci6n distal ( consecuentemente mayor cantidad de lenguaje ) y 

mfis alto estatus nutricional que los padres proporcionen al ni 

fio, se podrfi obtener un mejor desempefto en las habilidades pe~ 

ceptuales, en la adquisici6n temprana de la permanencia de ob• 

jeto, en la memoria, en la habilidad de aprendizaje y sotuci611 

de problemas, en las vocali~aciones y el comienzo de la comu11i 

caci6n verbal y en la evidencia temprana para foraar generali

zaciones y clasificaciones, Todas estas habilidades son {un~!!. 

mentales para el desarrollo del pensamiento abstracto, 

En el análisis de reactivos de las puntuaciones obtenidas en -

ta escala mental de Bnyley es de llamar la atenci6n que finica-
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mente hayan resultados signiricativos 2 items, en los que e1 -

GA super6 al bajo. Por lo tanto, se puede concluir que la pe~ 

quefta ventaja del primer grupo sobre el segundo en cada item -

al ser acumulada en la totalidad de los reactivos de la escala 

arroj6 una diferencia significativa. 

Respecto a b segunda pregunta de investigaci6n, no se obtuvi!:_ 

ron diferencias en el desarrollo motor en ambos grupos, enton

ces cabe la pregunta ¿ porqu~ los factores que hicieron pos!•• 

bles las diferencias en el desarrollo mental no afectaron de 

manera significativa al desarrollo motor?, Una de las respue~ 

tas sería que los padres del GB al tender a 1a estimulaci6n ~

proximal favorece la actividad motora de sus hijos, alcanzando 

así en esta Srea un nivel comparable al de los niftos del GA, • 

en los cuales la estimulaci6n distal favorece tanto el desarr~ 

110 cognitivo como el motor, Otra de las respuestas sería que 

el medio ambiente afecta con mayor impacto a las conductas ne

cesarias que permiten un desarrollo cognitivo que a las que -

permiten un desarrollo moto, El media ambiente tiene un efec• 

to claro en determinadas respuestas pero no en otras, siendo -

que ciertas influencias del medio ambiente son selectivas en 

algunos comportamientos, La implicaci6n clara es que el am·-· 

biente no afecta significativamente una conducta hasta que 6s

ta haya alcanzado cierto nivel de madurez ( Greenbaum y Landau 

1973 ) • 
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De acuerdo al marco te6rico 1 durante el primer a~o de vida to· 

davra no se controlan completamente los mOsculos estriados 

( voluntarios ), Las destrezas motoras dependen del crecimien 

to de longitud, anchura y espesor de los mOsculos y de ta mad! 

raci6n det sistema nervioso central, Las destrezas motoras no 

se desarrollan en condiciones motrices extremas de inmovilidad 

pues al no eJercitarse los mfisculos ~stos se atrofian, Las 

restricciones de. la practica en la muestra de este estudio, no 

pospusieron el co•ienzo de las actividades, pues no fueron ex· 

tremas, por lo tanto los resultados encontrados en ambos grU•• 

pos fue el esperado a la edad cronol6gica de los suJetos, Se 

puede concluir entonces, que las actividades motrices no se e~ 

seftan, sino que ya adquiridas, mejoran con la experiencia y la 

prdctica, 

Varios son tos estudios realizados en otros paises, incluyendo 

M~xico, que al co•parar el desarro11o motor antes de tos 9 •e· 

ses de edad entre 2 diferentes grupos, no encuentran dif~ren·• 

cias signiticativas ( En Yucat4n M~xico Braze1ton 1 1973; Solo· 

•ons, 1975; en Guatemala Klein, 1973; en Zambia Africa Gol<l>erg 

1973; y entre familias Chicanas y no hispánicas Laosa, 1984),. 

Estos estudios corroboran entonces los resultados del desarro· 

1lo motor obtenidos en esta investigaci6n, 

El desarrollo del ser humano es un proceso evolutivo que atra • 

viesa por varias etapas, por lo cual se esperarra una mejor • • 
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ejecución en las escalas mental y motora de la prueba de Bay • 

ley al incrementar la edad. Con respecto a la tercera pregun· 

ta de investigación, las correlaciones obtenidas indican que 

a mayor edad crono16gica mejores puntuaciones en ambas escalas 

tanto para el GA como para el GB, Este resultado es dtil 1 ya· 

que con estos datos se apoya que el desarrollo normal sigue un 

patr6n de crecimiento ordenado y conttnuo atravesando por una 

'ucesi6n de etapas representativas de un nivel de madures, f)e 

esta forma tambiEn se apoya en una forma indirecta ta valideL 

de la_ prueba de Bayley en una pobtacien mexicana, 

Los resultados encontrados en la ejecución de tas escalas men· 

tal y motora de Baytey no se deben a ta edad crono\6gica, al • 

peso, estado neurológico al momento de nacer, sexo y orden de 

nacimiento de los sujetos, como tampoco se deben a la edad de 

los padres y a la ocupación de la madre, ya que estas varia••• 

bles tuvieron valores similares entre 11JJ1bos grupos, 

Los estudios sociales pueden ser dtiles pero tambi8n 1i•itan•· 

tes, Uti1es porque con las clases socioculturales se pueden • 

formar grupos de sujetos con diferentes experiencias, Limita~ 

tes porque no se tienen los datos apropiados para determinar • 

con precisión como tas experiencias di!ieren, Las variaciones 

encontradas en el desarrollo mental de los ni~os derivan de 

una gran variedad ~e factores que interactOan entre si, por 1o 

que es difícil determinar con exactitud cual de estos factores 
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es el que de una forma directa influye en estas variaciones. 

Otra de las limitaciones de la presente investigaci6n, es que, 

por ser ~stn de tipo correlacional, no se pueden hacer infere~ 

cias causales al encontrarse una covariaci6n entre los grupos 

de infantes y las caractertsticas sociocuttur~les del medio en 

el que se desenvuelven, Adem4s no se pudo determinar en ambos 

grupos en una forma directa, la cantidad r calidad de interac• 

ci6n de los intantes con sus cuidadores, sino que se determin6 

en una forma indirecta a través de la ocupaci6n de tas madres· 

y del nivel educativo de los padres, 

Otra de las variables cuyo efecto desconocemos es 1a influen••. 

cia del factor gen6tico en el desarr1>l10 motor· y mental de los 

infantes pues solamente se control6 el estado neuro16gico de 

éstos al momento de su nacimiento, 

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones para el si! 

tema social, las autoras no pretenden decir que es lo correcto 

y que lo incorrecto, que es bueno r que es malo, ni pretenden• 

cambiar las tradiciones existentes, el fin es optimizar la es• 

timulaci6n que el infante reciba para ~ue logre un desarrollo• 

adecuado a su rndxima capacidad, Se cree de gran, importancia • 

que en futuras investigaciones se realice un estudio en el • 

cual se implementen mediciones que controlen longitudinalmen

te la cstimutaci6n que los padres y otras personas proporcio•· 
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nan a los infantes por medio de las interacciones, as! como 

tambi~n serta conveniente que se implementen pruebas que des • 

carten las posibles alteraciones gen~ticas a la edad de los i~ 

fantes con la que se est4 trabajando, 

Pensamos pues, que es de gran utilidad tener en cuenta y tratar 

dP dar una solución a las diferencias de desarrollo encontradas 

entre los grupos socioculturales, Esto se podr!a lograr reati· 

zando un pr~grama de intervensión temprana en el que se ayude• 

e informa a los padres sobre el desarrollo de sus hijos para 

ayudarlos a alcanzar un desarrollo motor y cognitivo 6ptimo, 

Al realizar dicho programa hay que tomar en cuenta las ideas 

que tiene la madre y la familia acerca de su situación social y 

de su sentido general de fracaso para que el programa tenga ~X~ 

to, Además de existir un programa de donde la madre estimule • 

los aspectos cognitivos y motores del nino, debe de completarse 

con otro programa de educaci6n a la madre con el fin de que és· 

ta se sienta con más poder y más capacidad de influir en el de· 

sarrollo de su hijo~ que lo vea como un ser capaz de sentir y 

pensar; suceptible a influencias medioambientales y que recono~ 

ca la influencia positiva que puede ejercer sobre el desarrollo 

de sus hijos, 
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