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

A últimas fechas, dados los cambios sociales en los cuales 

el papel de la mujer-madre se ha modificado trabajando fuera de

la casa a la par que el padre, se ha incrementado la demanda por 

el servicio de Guarderfa, tomando los datos oficiales del censo

general de Población y Vivienda se puede observar comparativamen 

te los porcentajes de mujeres trabajadoras en las últimas déca-

das. En 1950 trabajan el 13.1% de la poblaci6n femenina en edad 

de trabajar. En 1960 trabajan el 15.6$, en 1970 trabajan 17.61.1 

Del total de mujeres económicamente activas (mas de 2 mi-

llenes) aproximadamente la mitad de ellas tiene un promedio de 2 

hijos cada mujer (datos de la Secretarfa de Programación y Pres~ 

puest) y por consecuencia cada dla son mas los centros educatl-

vos que se requieren para proporcionar servicios de cuidado in-

fantil para las modernas trabajadoras. Aunque en realidad. como 

se mostrarS mas adelante en este estudio, la demanda de este se~ 

vicio no se cubre mas que en una mfnlma parte, cada vez mas ni--

ños tienen que asistir a una guarderfa durante los primeros aftas 

de su vida. 

(1) 

Sabemos por los estudiosos del Desarrollo Psicológico In--

Hontejo cuentas, Recio. Control de Esfinteresf un programa 
de entrenamiento grupal en Centros de Desarro lo Infantil. 
Mexico. Tcs1s de Ltcenc1atura, Ü~AM, 1984. 94 pp. 
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fantil (Spitz, Mahler. Freud, Klein) que la nifiez es el perfodo

en que se estructura la personalidad básica del individuo, ya 

que en esta ~poca el nifio lleva a cabo sus primeras relaciones 

interpersonales las cuales van a determinar en gran parte su po~ 

terior relact6n con las demas personas. 2 Por otro lado estos 

primeros afias de la vida del niño son fundamentales para establ~ 

cer su salud emocional futura, ya que como nos demuestra Sigmund 

Freud en su presentación de casos cllnicos, las enfermedades em~ 

cionales estan relacionadas etiol6g1camente con perturbaciones 

del desarrollo durante los primeros años de la vida infantil. 3 

Lo mencionado anteriormente nos hace pensar en la gran re~ 

ponsabilidad que recae en las guarderfas y el papel tan importan 

te (positivo o negativo) que juegan en \a vida de los niños. 

De esta reflexi6n surgi6 la inquietud de valorar de que m~ 

nera la guardcrfa puede influir en la socialización de los niños: 

!Se llevar! a cabo un grado de socialización diferente en los ni 

ñas que han asistido a guarderfa desde pequeños que en los niños 

que han asistido a un Jardfn de Niños1. 

El objetivo de esta investigación fue valorar el papel que 

juega la guarderfa en la socialización de los niños, entendténd~ 

(2) 

(J) 

Mahler, Margaret. Simbiosis Humana: Las vicisitudes de la in 
divtduaci6n. México, ed, Joaqufn Hort1z, l97Z. Z79 oo. 
freud, Sigmund. Obras Completas t. Z, Madrid Biblioteca Nue
va, 1981. 1169 pp. 
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se por socialtzac16n la manera en que el niño ha internalizado 

las relaciones con las figuras paternas y la cultura que estos 

representan, y de que forma estas relaciones son reactivadas en

Cl contexto de las relaciones interpersonales presentes con los

demás individuos. 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una comp~ 

ración entre la socializaci6n de un grupo de niílos prcescolares

que han asistido a una guarderfa desde antes de los dos años de

edad y la socializaci6n de un grupo de niños preescolares que 

asisten a un Jardfn de Niños, con la intención de detectar si e~ 

tas centros influyen de manera diferente en la socializaci6n de

los niños. 
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CAPITULO UNO 

PRIMERA PARTE 

HISTORIA DE LAS GUARDERIAS y LOS JARDINES DE tunos 

Aunque desde épocas remotas se instituyeron diferentes ce~ 

tros de enseñanza, nunca habta existido la preocupaci6n por edu-

car ntftos de corta edad. Comento fue el primero en sugerir es-

ta idea y es en su "Oid.ictica Magna" en donde habla de escuelas

maternales, asf como da consejos a las madres sobre la forma de

educar a sus hijos, fue en Francia donde se hicieron ensayos de

escuelas para infantes. En 1769, Juan Federico Oberlin fundó 

las llamadas ''Escuelas de Calceta" dedicadas a entretener e ins

truir a los niños de su distrito, de acuerdo con el método de e~ 

menio.1 

Es importante señalar que tanto las guarderfas como los 

jardines de niños presentan orfgenes semejantes. Sin embargo, 

el desarrollo de cada uno de estos centros ha sido diferente ya

que el jardfn de niños ha tenido desde el principio una orienta

ci6n educativa y la guarderfa fue creada con un carácter esen- -

cialmente asistencial aunque en la actualidad ha tratado de dar

una atenci6n integral al niño fomentando su desarrollo biopsico-

{l} Mendoza, Juan. Puericultura. México, Fondo de Cultura Econ6-
mica, 1972. 176 pp. 
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social. A pesar de esto existen algunas diferencias básicas que 

nos dan motivo para realizar una comparacf6n entre ambos centros 

y por esta raz6n los estudiaremos por separado señalando en que

puntos difieren. 

En lo que respecta a las guarderfas, existen algunos ante

cedentes de que hubo guarderfas en el siglo XVI, este intento 

fue creacfdn española y se menciona que en el siglo XVII apare-

cf6 el primer esbozo de guarderfa infantil en und t;·ábrica de ta

bacos. En forma de decreto real se establecieron los "Asilos 

para párvulos" a fines del año de 1853. Sin embargo fue Induda

ble que el desarrollo Industrial y la mecanfzacf6n que dieron 

origen a la Revolución Industrial que se suscitó en Europa en el 

siglo XIX. fue un factor determinante en la creacf6n de guarde

rfas infantiles. Los industriales atrajeron a las mujeres a las 

fabricas ya que estas significaban "mano de obra a bajo precio''. 

Los niños mientras tanto quedaban al cuidado de mujeres ancianas, 

quienes formaron las primeras guarderfas. 2 

En México se tienen algunos antecedentes de que existió la 

necesidad de proporcionar a la mujer obrera la ayuda de las 

guarderfas infantiles, y esto fue intento de la Sra. Carmen Rom~ 

ro Rubio de Ofaz en 1882. ~o se tiene conocfmfento de que exis

tieron estas instituciones, solamente exfsttan los Jardfncs de -

(2) Narvaez, Fernando. Bienestar Emocional en Guarderfas. ttéxico, 
Procuradurfa General de Justicia. 1976. 169 pp. 
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niños con horarios similares a los actuales. 

A principios de este siglo se crearon la "Casa amiga de la 

Obrera" que aún funciona y que recibe a los niños mas bien para

la educación primaria que a los preescolares. Aftas despues el -

Estado instauró las primeras guarder'fas infantiles en las depen

dencias que mas las necesitaban. 

El servicio creado no satisfac'{a las necesidades sefta

ladas, pero conforme las madres trabajadoras conquistaron

el servicio como un derecho, los transformaron en una prest!_ 

ci6n social, que culminó con la creación y funcionamiento de las 

guarder'fas. 

Durante la gest16n gubernamental del Lic. Adolfo L6pez Ma

teas, los servicios de protección a la infancia se incrementaron 

notablemente. recibiendo las guarderfas en apoyo decidido. 

El dfa lo. de Agosto de 1961 en el Diario Oficial apareció 

el Reglamento para el Artfculo 110 de la Ley federal, del Traba

jo para Guarderfas Infantiles que establece lo siguiente: uEn -

los establecimientos en que trabajen mSs de 50 mujeres los patr~ 

nes deber~n establecer y mantener por su cuenta una guarderfa 

infantil destinada al cuidado, alimentación y educaci6n preesco

lar de los hijos de ellas". 
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Al implantarse y reglamentarse las guarderfas. ob11gando a 

los patrones a satisfacer este precepto legal, aparecf6 un pro-

blema fmprevfsto: El desplazamiento de la mujer madre trabajado

ra que confesaba la realidad de su vida, el ser madre de niffos -

pequeffos y en la mayorfa de los casos el único sostén del hogar. 

Esta situación ~an critica, obligó a las madres a negar su verd~ 

dera situación a cambio de trabajo renumerado. 

La lucha entre las autoridades del trabajo y los patrones

fue muy dura y solo se aminoró cuando se transffrf6 el problema

al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual lo reglamentó y 

atendió el cumpl tmfento de este pr!!cepto legal: El de atender y

sostener una guardería en las empresas u organismos en donde ha

ya mas de 50 mujeres en la plantilla de personal y que tengan 

hfjos en edad preescolar; oblfgando a los patrones a aportar el-

1: sobre el importe que por salarios paguen a sus empleadas. 

El concepto de guarderfa que qued6 estfpulado por el Jnst! 

tute Mexicano del S~guro Social es el siguiente: La Guarderfa I~ 

fantfl es una institución creada básicamente para dar asfstencfa 

a tos hijos de madres trabajadoras. cuya edad flucae entre los -

40 dfas de nacidos hasta los 6 años. 

Es importante seHalar que en México hasta la fecha no se -

ha podido cubrir la demanda del servicio de Guarderfa por parte

de las trabajadoras. En toda la República Mexicana existen apr2 
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ximadamente ~ guarderfas infantiles oficiales que dan atenct6n 

a 55.625 niños menores de 7 años. Según datos de la Dtrecc16n 

General de Educación Preescolar esto significa que se cubre el -

§.§. % de la demanda real registrada y el !1 % de la demanda po-

tenctal calculada. 

Por otro lado. las Guarderfas Haxtcanas presentan grandes

contrastes según la dependencia a la que pertenecen en lo que 

respecta a condtctones ffstcas, servicio que ofrecen y programas 

educativos en que se basan. De acuerdo con la admtntstract6n 

pueden distinguirse los siguientes tipos de guarderfas: 

a) Guarderfas del Instituto Mexicano del Seguro Social, lMSS. 

Estas guarderfas se dividen a su vez en dos grupos: el pr! 

mero da servicio a las trabajadoras del propio IHSS (niftos 

de 45 dfas a 6 aftos). y el segundo a las trabajadoras ase

guradas al IMSS (niftos de 45 dfas a 4 años). 

b) Guarderfas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. 

c) Guarderfas del Departamento del Distrito Federal. Estas 

forman tambien a grupos. Las que atienden a los hijos de 

los trabajadores del DOF •• y las guardertas de los Merca-· 

dos que dependen de las delegaciones del DDf. 



• 
d) Guarderfas de las Secretarfas de Estado. Cada Secrctarfa

ha organizado su o sus propias guarderfas. 

e) Guarderfas de los Organismos Oescentraltzados. Organiza-

das por cuenta de cada uno. no todos ttenen una guarderfa. 

f) Guarderfas de Centros, Institutos y Universidades. Tam- -

bien han stdo organizadas por la tnstttuct6n a la que per

tenecen. 

g) Guarderfas Particulares. Estas guarde.-fas han stdo organi

zadas segGn el criterio de quien las dirige. 

~as guarderfas infantiles mexicanas no constituyen un con

junto homog6neo. Las condiciones de cada guarderfa dependen 

principalmente de la instituct6n a la que pertenece, del presu-

puesto que est.a asigna, de\ ntvel cultural de \os jefes adminis

trativos y sindicales y del interés y la capacidad del personal

de \a guarderfa. 3 

Existe la expectativa de que en un futuro cercano el lSSSTE 

absorva las guarderfas oficiales para reglamentarlas bajo un cr! 

terio unificado. Actualmente algunas guarderfas de \as Secrcta-

r1as de Estado han sigo ya absorvidas por el lSSSTE. 

(3) Barcena Malina. Ha. Guadalupe. Las Guarder,as Infantiles del 
Estado en H~xico. Tests UttAH. Héxtco, 1978. 178 pp. 
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Para este estudio en particular se trabajó en una guarde-

rfa de la Secretarfa de Agrfcultura y Recursos Hidr~ulicos. A 

continuación se expondrán los objetivos básicos con los cuales 

funciona esta guarderfa. la cual está superditada en materia ed~ 

cativa a la Subsecretarfa de Educación Inicial de la S.E.P. 

- Organigrama de una guarderfa de la S.A.R.H. 

En la guarderfa se cuenta actualmente con el siguiente pe~ 

sonal para la atención, educación y vigilancia de los niños: 

Directora 

Secretaria 

Ps1c61ogo 

M~d 1 co 

Trabajadora Social 

Educadoras 

Asistentes Educativas 

Ec6noma 

Cocineras 

Afanadores 

Chofer 



ORGANIGRAMA 

GUARDE RIA 

DIRECTORA 

1 
' 1 1 ' 

i 1 

~ 8 TRABAJO 
EDUCADORl.l: 

A51STENTE! 
AfANADORA! rECAETAfü~ PSICOLOGO ECOtlOMA COCINERAS CllOFER 

SOCIAL. EOUCATl\IAS 

i 

AREA TECNICA AREA PEDAGOGICA AREA DE INTENDENCIA 
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Objetivos de la Guarderfa Infantil de la S.A.R.H •• propuestos 

por los programas de Educac16n Inicial de la Secretaria de EducA 

ct6n Pública. 

1.- Proporcionar a la madre trabajadora la seguridad de que sus

hijos est!n siendo bien cuidados y educados convenientemente. 

2.- Completar adecuadamente los cuidados y educac16n que el ntño 

recibe en su hogar. 

J.- Otorgar a los niños un servicio asistencial médico, educac1~ 

nal y social con adecuada proyecct6n a la c.omunidad, impart.!_ 

do por personal especializado y capacitado. 

4.- Promover la educac16n infantil dentro de las normas marcadas 

por la S.E.P. y con el fin de lograr en los niños el desarr~ 

lle de su personalidad dentro de un ambiente de comprensi6n

y bienestar. 

5.- La atenci6n del infante de acuerdo a los intereses caracte-

rfsticos de su edad para asf ayudar a su evolución. 

Por supuesto que las Guarderfas cumplen m&s adecuadamente 

sus funciones cuando est4n en correlación permanente con los ho

gares de los niños proporcionando un intercambio de conocimien-

tos e ideas que ayudan al adecuado desarrollo educacional del 
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nfño. 

Exfsten una serfe de disposiciones bá~fcas para el perso-

nal de Guarderfas Infantiles, 

l.- Conocer las oblfgacfones que marca su reglamento. 

2.- Propiciar buenas relaciones interpersonales y respeto a sus

dfrfgentes. compañeros de trabajo y a cualquier persona que

tenga acceso a la Guarderfa. 

3.- Tener plena conciencia de que el niño debe ser respetado re

cfbfendo afecto, cariño, ternura y comprensión. 

4.- Tener la responsabilidad de saber que para el funcfonamfento 

de la Guardería, todos y cada uno de los integrantes son im

portantes. 

5.- proporcionar un ambiente de bienestar con su comportamfento, 

que debe ser a la altura de una Institución educativa. 

En lo que respecta a la educación integral de los niños 

también existen algunos objetivos b&sicos: 

l.~ Vigilar y mantener la salud ffsica y mental de los n1ílos. 
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2.- Vigilar y proteger su equilibrio emocional y afectivo. 

3.- Capacitarlo para que vaya aprendiendo a satisfacer sus nece

sidades, intereses, problemas y actividades tales como: Jue

gos, expres16n oral, etc. 

4.- Estimularlo en el desarrollo del lenguaje y otras formas de

expres16n. 

5.- Ayudarlo en el desarrollo intelectual, memoria, atenc16n im~ 

gtnaci6n, etc. 

6.- favorecer su socializac16n dentro de una convivencia sana Y

positiva. 

7.- Estimular la formac16n de sus habilidades y destrezas para -

favorecer el desarrollo de sus aptitudes y capacitarlo para

el aprendizaje de futuros conocimientos que le ayuden a su -

formación. 

s.- Proporcionarle educación sensorial, estética y ética acordes 

con los niveles de desenvolvimiento del niño. 

9.- Favorecer el desarrollo ps1comotor. 

Es necesario proporcionar al niño un ambiente en donde sa-
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tfsfaga sus necesidades e intereses de acuerdo a su madurez y 

evoluc16n btopsicosocfal. En el caso de los preescolares para 

el aspecto pedag6gico se utilizan programas educativos dados por 

Educacf6n Inicial, que por motivo de no ser nuestro tema a tra-

tar no se mencionarán. 

Por su parte. el Jardfn de Ntños nació como casa-asilo pa

ra los nfílos de las clases menesterosas. 4 Asf, en Escocia. Ro-

b~rt Owen las fundaba para los pcquenos de las obreras de la hf

landcria de New Lanark. En 1769, Oberlfn las organizaba en una

pobre localidad de los Vosgos con semejante destino. Wflderspfn, 

en Inglaterra y Pape-Carpentter en Francia dieron a la fnstitu-

cf6n nacida por un sentimiento humanitario, organización pedag6-

gica, la cual se fue perfeccionando a medida que las ideas de 

froebel se d1fundian en el mundo. 

Los Jardfnes de Niños son actualmente centros con car6cter 

marcadamente educativo, en donde los niños de 4 a 6 años juegan

Y al jugar aprenden cosas nuevas. 

A pesar de que lo anterior podria ser una definición muy -

general de lo que es un Jardin de Niños, la realidad es que, co

mo en el caso de las Guarderfas, existen muchos tipos de Jardfn

de Niños tos cuales los podemos englobar en 2 grandes grupos: 

(4) Guillén de Rezzano. Cloti\de. Los Jardines de Infantes. Bue
nos Aires. ed. Kapclusz, 1974, 13 pp. 
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oficiales y privados. 

El funcionamiento de estos centros. sobre todo en lo que 

respecta los privados, depende en gran medida de los intereses 

del personal que los dirige. En el caso de los jardines de ni-

ñas oficiales podemos encontrar un poco más de homogeneidad ya -

que estos dependen de una mane~a directa de la 01recc16n General 

de Educación Prees~olar de la S.E.P. la cual plantea objctivo2 y 

programas comunes para estos centros. 

Para realizar esta investigación se eligió un Jardfn de N.!. 

ñas oficial por considerarse que las condiciones ffsicas y educ~ 

tivas que ofrece pueden ser equivalentes a las condiciones gene

rales en las que funciona la guarderfa previamente elegida. 

A continuación se expondr~n los objetivos básicos con los

cuales funciona el Jardfn de Niños elegido para esta 1nvestiga-

c16n. 

Objetivos de un Jardfn de Niños oficial propuesto por la -

Dirección General de Educación Preescolar. 

l) Favorecer los movimientos necesarios pdra el crecimiento y ds 
sarrollo del niño bajo la vigilancia de expertos, para lo 

cual el Jardfn de Niños cuenta con el espacio suficiente y 

aparatos especiales para treparse, colgarse, saltar, etc. 
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Z) Fomentar la convivencia del niño con otras personas, además -

de los que constituyen su familia con el fin de que logre una 

adaptación provechosa de su medio social. 

3) Promover que el niño aprenda a desprenderse de su egocentris

mo y a compartir sus bienes con los demás. 

4) Enriquecer la individualidad del niño mediante una libertad -

condicionada que no reprima ninguna de sus necesidades funci,E. 

nales de desarrollo. 

5) Oruanfzar las actividades, sobre la base del juego, respon

diendo de esta manera a la necesidad primordial del niño de 

jugar. 

6) Favorecer la educac16n general del niño, no reduciendo esta -

instru~ct6n a las trivialidades de la vida práctica como son

el comer, vestir y dormir. 

Organigrama de un Jardfn da tliños. 

El personal con el que cuenta los Jardines de H1ños en la

actualidad es el siguiente: 

Di rectora 

Secretaria 
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Educadoras {son la mayor parte del personal). 

Maestra de música. 

Afanadores. 



ORGANIGRAMA DE UN JARDIN DE NINOS. 

DIRECTORA 

MAESTRA DE 
SECRETARIA EDUCADORAS AFANADORES 

MUSICA 
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Diferencias globales b&sicas entre la Guarderta y el Jardfn 

de Ninos seleccionados para la investigaci6n, 

1) Edad de ingreso, 

Guarderla.- El niño puede ingresar desde los 40 dfas de nacido y

dejar el centro hasta los 6 aftas de edad, 

Jardfn de Niños.- El niño ingresa· a los 4 años y dej~ de asistir

ª los 6 anos. 

2) Requisitos para el ingreso: 

Guarderfa,- El niño debe ser hijo de madre trabajadora para que -

pueda ingresar. 

Jardfn de Nifios.- No es necesario que la madre trabaje para que -

el niño ingrese. 

3) Permanencia en la Instituci6n, 
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Guarderfa.- El ntño permanece 8 hrs. mfn1mo, incluso hay servi

cio en las tardes para los hijos de ~adres que tienen 2 turnos. 

Jardfn de Niños.- El niño permanece 14 hrs. como máximo. 

4} Actividades. 

Guarderfa,- El niño realiza la mayor parte de sus actividades 

diarias en el Centro. Ahf desayuna, realiza actividades educati

vas y recreativas, come y hace siesta. 

Jardfn de Niños.- El niño realiza únicamente acttvtdades educatl 

vas y recreativas. Todo lo demás lo hace fuera de la Instttuci6n. 

5) Personal al cuidado de los niños. 

Guarderfa.- El niño cuenta con atcnci6n psicológica, medica y de 

trabajo social aparte de la atención directa de la educadora. 

Jardfn de Niños.- La atención directa es únicamente por parte de 

la educadora. 

6) Programas Educativos. 

Gua~derfa.• Se basa en los programas de la Subsecretarfa de Edu· 

caci6n Inicial de la S.E.P. 
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Jardfn de Ui~os.- Se basa en los programas de la Subsecretarfa -

de Educaci6n Preescolar de la S.E.P. 



22 

SEGUNDA PARTE 

OEFINICION DE SOCIALIZACION 

Se ha deffnfdo la socfalizacfón desde muchos puntos de vi~ 

ta. En los autores que mencionaré a continuación est~n represen

tadas algunas de las mas Importantes escuelas de psicología. 

Para He. David y Harart 5 el vocablo socfalfzacfón se reff~ 

re a la secuencia de experiencias de aprendizaje que tienen como 

resultado la Integración del individuo a la sociedad. Según su

punto de vista se puede describir y analizar el proceso de socl~ 

1fzac16n en relación a la asfrnflacfón de un fndfvtduo a un grupo 

determinado. Por ejemplo, la introducción de un niño a un nuevo 

grupo de compañeros de Juego cuando ingresa a una nueva escuela, 

pero el término socfalfzacfón también se utiliza para descrfbir

un proceso largo y complejo de aprendfzaJe social a través del -

cual un nfño, en su progresión a la edad adulta, queda asimilado 

a su sociedad. 

Por su parte Roger 8rown 6 menciona que a veces se conside

ra que la socialización es simplemente el control de los impul--

sos, y otras veces que es la adquisición de valores; a veces se-

(5) "Me. David, John y Herbert Harari. Psicologfa y Conducta So-
~ México, editorial Limusa, 1979. 481 pp. 

(6) Brown, Ro9er. Psfc~ia Soclal. México, siglo veintiuno edl 
tares, 1975. 71f5"J¡p. 
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le concibe como acatamiento de normas y otras veces como fnter12,. 

rfzacf6n de la autoridad de los padres. Para Brown. todas estas 

concepciones no toman suficientemente en cuenta el lado intelec

tual de la soc1alizac16n nf el papel activo que el niño desempe

••· 

Brown resume su concepc16n de la soc1a11zacf6n de la sf- -

gufente manera: "las personas maduras con las que un niño mantf~ 

ne relaciones de accf6n recfproca se comportan de acuerdo con 

los sistemas de normas o reglas que llamamos 16gfca, matemáticas, 

lenguaje, moralidad, etc. En su mayor parte, estos sistemas no -

han sfdo explicitamente formulados por los adultos cuya conducta es gobern!!_ 

da por ellos, y no ser5n explfcttamente formulados por el niño -

que los adquiere. Lo que parece ocurrir es que el niño procesa

lo que advierte en la conducta de los miembros maduros de su s2 

cledad de manera tal que pueda extraer los sistemas de reglas ifil 

pltcltos en ella. Este proceso no es un simple "transmitir" los 

sistemas de una generación a otra. Lo que el niño extrae a cada 

edad determinada, es una función de su experiencia particular y

de sus capacidades intelectuales presentes. Los sistemas que g2 

blernan al niño cambian a medida que va aumentando de edad y, al 

final, no tienen porque reproducir simplemente las reglas que 

existen en su sociedad. El resultado puede ser único y a veces 

revolucionario". 
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Jean P1aget 7 comenta que el término de "social" puede co-

rresponder a dos realidades muy distintas, desde el punto de vi~ 

ta afectivo y desde el punto de vista cognocitivo; hay, ante to

do, las relaciones entre el niilo y el adulto, fuente de transmi

siones educativas y 11ngufsticas y fuente de sentimientos mora-

les desde el punto de vista afectivo; pero hay seguidamente las

relaciones sociales entre los propios niilos. y en parte entre nl 
ilos y adultos, pero como proceso continuo y constructivo de la -

socializac16n y no ya simplemente de transrnis16n en sentido úni-

co. 

Desde el punto de vista psicoanalftico representado en es

te estudio por algunos de los autores de la psicologfa del yo 

(principalmente Anna Freud y Otto Kernberg). la socialización se 

define como las Relaciones Objetales que lleva a cabo el indivi· 

duo¡ entendiéndose por relaciones objetales la naturaleza y el -

origen de las relaciones interpersonales internalizadas en el p~ 

sado y que son reactivadas en el contexto de las relaciones tn-

terpersonales presentes. 8 

Para Anna Freud el logro final de la adaptac16n social es

el resultado de un número variado de progresos en el desarrollo

que establecen los requisitos previos para predecir la adapta

(7) Pfaget, Jean. Psfcoloqfa del Ni"º· Buenos Aires. Editorial 
Minus, 1974, 159 pp. 

(8) Kernberg. Otto. 7L~•.,.,;T~e~o~r~l~•""d~e;.,.-"i'r.c~~;r.;~;r.-,.¡~~C.-.f1"'-.,,,'°"~ Psicoan&lisfs Cl n co. uenos res, 



25 

c16n adecuada a la soc1edad. 9 

Estos progresos del desarrollo seran detallados al hablar -

del inicio de la socializac16n. 

En esta investigación el enfoque de la socializaci6n que se 

va a tomar como base es el representado por el punto de vista psi 

coana11tico mencionado anteriormente, ya que se considera que es-

el enfoque c11nico m6s profundo pues nos habla de los indicios 

m!s tempranos de la formac16n de la personalidad del individuo y 

por ende del inicio de la socialización tomando en cuenta las 

vicisitudes del desarrollo infantil. 

(9) Freud, Anna. Normalidad y Patolo21a en la Ni~ez. Buenos Aires, 
ediciones PaidOs, 1979. 191 pp. 
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TERCERA PARTE 

REVISION DE ALGUNOS ESTUDIOS QUE HAN PRETEllDlDO EVALUAR LA SOCl! 

LlZACION DEL NIRO PREESCOLAR EN GUARDERIA Y JARDIN DE NIROS 

Existen varias tnvesttgactones acerca de diversas aspectos 

de ta influencia de las Guarderfas y Jardfnes de Niños en el de

sarrollo social del ntño preescolar. Estas tnvesttgactones pre

sentan diferentes enfoques y metodologfas que es interesante re

visar. Para fines de\ presente estudio se mencionarán únicamen

te las tnvesttgactones más recientes. 

En 1968 Ralph B.J. et AL desarrollaron un estudio de noven 

ta y siete niños de 3 años de edad cuyo desarrollo siguieron ha~ 

ta cumplir \os 6 años. Midieron ta tnteracct6n social. asf como 

tos elementos de esta lnteracci6n: niño-niño, niño-maestro. En

estc estu~io se encontr6 igual interacci6n entre los niños que -

no tuvieron escuela maternal previa al Jardfn de Niños y quienes 

si la tuvieron. Oemostr6 tambien que el primer grupo present6 -

disminuci6n de interacciones sociales negativas con otros niños. 

Por otra parte, observ5 una relac16n directa entre la ~a

yor edad del niño y el mayor namero de interacciones sociales, -

independientemente de la experiencia escolar pre~ia de los suje

tos, por \o que finalmente sugiere que la interacción social de

pende más de la edad que de la experiencia. 
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En 1975, Wrfght M tom~ los items empleados por White y 

Watts en 1971 considerados como habilidades sociales: a) Ganar 

la atención del adulto. b) utilizar como recurso emocional al 

adulto, e) expresar efecto y hostilidad del adulto, d) se mues~

tra orgulloso de sus logros, e) juega el rol del adulto, f) dir..:!_ 

ge y sigue a campaneros, g) expresa afecto y hostilidad a compa

ñeros, g) compite con compañeros por la atención del adulto. E.! 

tudió a veinticinco niños entre 4 y 6 años de edad, enfocó su 

atención en la eficiencia social realizando dos mediciones, una

cn el verano y otra siete meses después. Los resultados cncon-

trados fueron que ha esta edad hay cambios en la socialización y 

por lo tanto, esta debe ser incrementada. 

En 1980 Martfnez P.D. señala que la Guarderfa promueve la

interacción social en favor del desarrollo de una buena persona-

1 idad, pero su afirmación carece de comprobación cientffica. 

Rutter M. (1981) en una rev1s16n exhaustiva de la literat~ 

ra sobre el tema expone que aan cuando no se puede decir que los 

ntños de Guarderfa se desarrollan mejor socialmente, tampoco es

posible comprobar o negar que resulten con algún daño que altere 

su socialización. Sin embargo, concluye diciendo que la influen 

cia de la Guarderfa depende de la calidad de atención de la mls

ma.11 

(11) Rutter, M. Social Emotional Consequences of Oay Care for 
preschool children. orthopsychfat, 0.5.A., 1981. 51 pp. 
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En México, en 1983, Ma. del Carmen Nieto Garay realtz6 una 

tests de maestrfa enfocada a valorar la situac16n actual de las

Guarder1as y sus efectos en el desarrollo mediante la explora- -

ct6n de la soctalizac16n del niño. 

Se planteo como hipótesis que la estancia durante 5 años -

en Guarderfa fomenta en los niños el desarrollo de la soctaliza

ci6n. 

Del centro de Desarrollo Infantil de la Secretarla de Asen 

tamtentos Humanos y Obras P6bltcas, se e\tgteron aquellos niños

que en Enero de 1982 tuvieron S años de permanencia. Se les 

practtc6 un exámen pediátrico, entrevista psiquiátrica y se re-

gtstr6 la opinión de la maestra para descartar los casos que pr~ 

sentaran cualquier padecimiento severo que se diagnosticara como 

anormales. Las edades fluctuaron entre 5 y 6 años, con ingreso

econ6mico familiar de 15 a 30 mil resos mensuales. La muestra 

final fue de 19 niños, a los cuales se compar6 con un grupo de 

Jardfn de Niños de la S.E.P. con las mismas caracterfsttcas ex-

cepto la de la experiencia en Guarderfa. 

El estudio se realizo con un diseño de Whtte L.B. modtfic! 

do, El diseñe de White considera las siguientes habilidQdes so-

ciales: 
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l.- Obtener la atención de un adulto. 

2.- Usar al adulto como recurso. 

J.- Expresar afecto y hostilidad al adulto, 

4.- Dirigir y seguir a compañeros. 

5.- Expresar afecto y hostilidad a compañeros, 

6.- Competir con nfños. 

7.- Exhibir orgullo de sus logros. 

8.- Jugar el rol de adulto. 

A través de las pruebas pr~elfmfnares se observ6 que algu

nas conductas no se podfan apreciar y se redujeron las observa-

cienes a las siguientes conductas, 

l.- Usar al adulto como recurso. 

2.- Expresar afecto y hostilidad a compañeros. 

3.- Competir con niños. 

4.- Expresar afecto y hostilidad a adultos. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

- Se encon~raron diferencias sfgnif1cat1vas a favor del gru

po de Guarderta en las siguientes !reas: 

a) Se comunica con niños {equivalente a expresar afecto y ho~ 

tilidad). 

b) Se comunica con adultos, 

- En relacf6n a las comparaciones por sexo {comparar niñas -

de ambos grupos y niños de ambos grupos se encontraron diferen-

cfas sfgniffcatfvas, a favor de las niñas del grupo de Guarde- -

rfa. 12 

La mayor(a de estas investigaciones, a pesar de que parten 

de la hipótesis de que la influencia de la Guarderfa sobre el d~ 

sarrollo social es favorable no dan afirmaciones concluyentes. 

Esta sttuac16n hace pensar en la necesidad de mas estudios al 

respecto para llegar a una conclusi6n final. 

(12) Para mas informaci6n remitirse a la tesls: llieto Garay, Ha. 
del Carmen, Cinco Años de Guarderfa, su efecto en el Oesa~~ 
rrollo Social, México, tesis UNAH. !983. 103 pp. 
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CUARTA PARTE 

INICIO DE LA SOCIALIZ.ACION EN EL NIÑO 

Acerca del inicio de la social izaci6n Anna Freud 10 nos me.!! 

ciona que el recién nacido comienza la vida, no sin leyes sino 

con sus reacciones gobernadas por un principio Interno supremo 

de acuerdo con Pl cual disfruta las experiencias placenteras, 

rechaza el displacer y lucha por reducir la tensión, Es signifl 

cativo para su desarrollo posterior que consiga operar por su 

cuenta este principio del placer en tanto pueda su propio cuerpo 

gratificar sus necesidades y exigencias instintivas, por ejempl~ 

en el campo limitado de las satisfacclones autoer6ticas, En 

cuanto a ~stas concierne (mecerse, succionar el dedo, distintas

formas de masturbación) es una "ley en si mismo". 

Puesto que en todos los otros aspectos el pequeño es inca

paz de satisfacer sus necesidades por st mismo. el principio del 

placer, a pesar de ser una ley interna enclavada dentro del pro

pio niño. debe complementarse desde el exterior por la madre que 

provee o retiene la satisfacci6n. Debido a esta actividad, la -

madre se convierte no s6\o en el primer objeto del niño sino ta~ 

bién en el primer legislador externo. Las primeras leyes exter

nas con las cuales confronLa a su hijo conciernen al horario y a 

la cantidad de las satisfacciones. A este respecto, los difererr 
(10) Ibid p. 18. 
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tes tipos de crianza varfan de manera amplia en cuanto al grado

en que toman en cuenta las leyes innatas del niño o las violen-

tan. Los ejemplos externos de este último caso son los métodos -

que no consideran el sufrimiento y donde el placer es mantenido

al mfnfmo en interés del entrenamiento y condicionamiento de las 

necesidades; ejemplos del primer caso son los regfmcnes basados

en la declarada 1ntenci6n de seguir el principio del placer, es

decir, de reducir el displacer y las frustraciones y de aumentar 

las experiencias placenteras hasta los lfmftes de que la madre -

es capaz. 

Los recién nacidos y tos niños tienen poca o ninguna alte.r. 

nativa para aceptar o rechazar la forma de satisfacer sus neces! 

dades. Al ser incapaces de mantener su propia existencia, las -

reglas impuestas por el ambiente tienen un lugar supremo. No 

obstante, las primeras escaramuzas entre el niño y el ambiente -

tienen lugar en el campo de batalla de cuidado corporal al mismo 

tiempo queambas partes proporcionan sus primeras impresiones el

uno del otro. El pequeño experimenta el régimen impuesto como -

una fuerza amistosa u hostil, de acuerdo con la sensibilidad ha

cia et principio del placer que la madre despliegue en su cuida

do. La madre, por su parte, tiene la primera oportunidad de ex

perimentar a su hijo, bien como un niño sumiso, acomodaticio, 

"f~cil'', bien como inflexible, voluntarioso y "diffcil'' segün el 

talante, bueno o malo, con que forzosamente se somete a las re-

glas benéficas o adversas y a los reglamentos que la madre impo-



33 

ne en la satisfacción de sus necesidades. 

A medida que la infancia se deja atrás, las discrepancfas

entre el principio fnterno del placer y la realidad externa se -

extienden gradualmente desde el dominio de las necesidades corp~ 

rales b~sfcas (por alimentos. calor, suetto, bienestar corporal)

hacfa los principales derivados de las impulsos (tales como tos

sexuales-pregenftales, los agresfvos-destructfvos, los egofstas

posesfvos). Es tan natural para el niño buscar ta gratfffcacfón 

de todos estos instintos con urgencia, prontitud y completa aut~ 

fndulgencfa como es inevitable para el mundo adulto imponer res

tricciones en la satfsfacc16n de acuerdo con'tos dictados de la

real idad, lo cual fncluye 1 a ev1tac16n de pel 1gros para el nfno

mfsmo, para otras personas, para Ja propiedad y posterformente,

las transgresiones a las reglas comunes de la decencia social. 

los choq~_e.s_ entri; estos intereses externos e internos se man1-

fiestan en muchos actos de desobediencia, desenfreno, berrinches 

etc., del n1ílo normal. 

Cuando la realización de los impulsos y de los deseos, su

aceptacf6n y su rechazo, depende de la autoridad externa, repre

senta una dependencia moral y como tal indica inmadurez. Casi -

toda Ta formación del carücter y la personalidad tal cua·1 la co

nocemos, puede considerarse también como remedio de esta humf- -

llante situación y como adquisición de las personas maduras del

derecho a juzgar sus propias acciones. Por supuesto, el crecf-
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miento hacia la independencia moral no es un proceso libre de 

conflictos, sfno todo lo contrario, es decfr, el resultado de 

una lucha dfn!mfca en la cual las capacidades y energfas a dfsp.Q_ 

sfcf6n del individuo se depositan en un lado u otro. 

El principio del placer en su forma original y su modiffc~ 

cf6n posterior. el prfncfpto de la realidad, son ambas leyes in

ternas cada una valida para periodos, zunas e intereses especffl 

cos de la personalidad. El principio del placer, como se descr! 

bi6 m!s arriba, es la suprema ley durante la infancia. Después

de este perfodo aún continúa regulando todo el funcionamiento r~ 

lacfonado estrechamente con los procesos en el ello, tales como

las fantasfas inconscientes y en menor grado las conscientes, 

los sueños y la formaci6n de sfntomas en las enfermedades neur6-

tfcas y psic6ticas. El principio de la realidad gobierna todas

las finalidades normales del yo durante las últimas etapas de la 

niñez y en la edad adulta. Ambos principios son concepciones 

psfco16gfcas que tratan de caracterizar los diferentes tipos de

funcionamiento mental. Originalmente, no estaban dirigidos a i~ 

plicar jufcios de valor moral o social. 

Por otra parte, las implicaciones para el desarrollo so- -

cial y moral son demasiado obvias. El funcionamiento de acuerdo 

con el principie del placer significa ta aceptaci6n, como final! 

dad suprema, de la inmedfta e indiscriminada satfsfaccf6n de las 

necesidades e impulsos sin tomar en consideraci6n las condfcio--
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nes externas, por consiguiente. esto es sinónimo de la absoluta

tgnorancta de las normas ambientales. El funcionamiento de 

acuerdo con el principio de la realidad restringe, modifica y 

posterga la gratificación en interés de la seguridad, es dectr,

deja lugar a la evitación de consecuencias desfavorables que pu

dieran surgir de los choques con el ambiente, por consiguiente, 

el principio del placer est5 firmemente vinculado con la conduc

ta asocial, antosocial e ''irresponsable", as1 como el prtnctpto

de la realidad es esencial para la adaptación social y el desa-

rrollo de actitudes de acatamiento a las leyes. No obstante, 

ser1a un error asumir que la relact6n entre el principio de la 

realidad y la socialtzact6n es simple, ya que delincuentes y cr! 

minales pueden alcanzar un alto grado de adaptación a la reali-

dad sin que al mismo tiempo pongan esta capacidad al servicio de 

la adaptación social. Es cierto que la conducta social no puede 

realizarse a menos que el individuo haya progresado desde el 

principio del placer hasta el principio de la realidad. Pero no 

se puede afirmar que este avance por sf mismo garantiza la soci~ 

lizaci6n. 

El avance del niHo desde el principio del placer hacia el

principio de la realidad significa una tolerancia creciente para 

la frustración de los instintos y de los deseos. para la po~ter

gaci6n temporal de su rea\tzaci6n. para la inhibición de sus fi

nalidades. para el deplazamiento hacia otros fines y objetivos. 
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para la aceptaci6n de placeres substitufdos. todo lo cual est& 

invariablemente acompañado de una reducción cuantitativa de la 

realización de los deseos. En efecto es este crecimiento del n! 

Ho en la capacidad de tolerar las frustraciones que muchos auto

res consideran como el factor decisivo en el· proceso de sociali

zación. siendo su ausencia o su insuficiencia una razón importa~ 

te para la conducta asocial y delectiva, Esta opinión, aunque 

v!ltda dentro de un limitado marco de referencia, resulta una 

stmplificact6n extrema cuando se aplica a todo el proceso del d~ 

sarrollo social, dentro del cual deben tomarse en cuenta muchos

otros elementos de igual importancia. 

Si el proceso de socialización del ind1v1duo depende en 

buena medida del progreso desde el principio del placer al de la 

realidad, esto último au su vez depende de las funciones del yo

que tienen que desarrollarse mas all~ de ciertos niveles pr1mit! 

vos para hacer el mayor avance posible. Las sensaciones y per-

cepciones, por ejemplo, deben acumularse y almacenarse en la rnen 

te en forma de huellas n~r1icas antes que el individuo pueda ac-

tuar con prev1s16n y de acuerdo con su experiencia es decir, ac

tuar de manera adecuada a las condiciones de la realidad. Las 

sensaciones que provienen del mundo interno tienen que distin

guirse de las percepciones producidas por estfmulos externos, es

dectr, la realidad de estas experiencias debe ser probada y sep! 

rada de los productos de la fantasfa antes de abandonar la reall 

zaci6n de deseos por medio de 1a alucinaci6n en favor de accio--
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nes determinadas tendientes a este fin. El lenguaje y con ello

la introducción de la razón y la lógica en los procesos del pen

samiento representan por st mismos un enorme progreso en la so-

cial 1zación del individuo y significa la capacidad de comprender 

la causa y el efecto que antes no existta y sin la cual las re-

glas ambientales resultan simplemente confusas para el niño, co

mo influencias extrañas que le imponen una sumisión mecánica, 

tambien introducen la acción experimental en el pensamiento, es

decir, hacen posible para el niño el insertar el razonamiento en 
tre el comienzo de un deseo instintivo y la conducta tendiente a 

su satisfacción. Cuando las actividades musculares del niño son 

controladas por el yo sensible en vez de servir a los impulsos

del ello. esto constituye otro paso importante hacia la socia11-

zac16n. Finalmente, existen avances esenciales que ocurren en -

la función tntegratlva del yo, que sintetizan lo que en el niño

constituye un manojo de impulsos y de actitudes caóticas y los 

convierte gradualmente en una untdad estructurada con carácter y 

personalidad propios. 

Es el desarrollo de las funciones del yo mas allti del nl-

vel del proceso primario lo que resulta tan Importante para la -

socialización como cualquier otro avance del desarrollo de la 

personalidad. No esperamos encontrar actitudes sociales en ni-

ñas que cursan la etapa preverhal o antes que la memoria, la 

prueba de realidad o los procesos secundarios del pensamiento se 

hayan establecido. Igualmente, no los esperamos en Individuos -
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con un grado bajo de deffcfencfa mental o con otros tipos de da

ños del yo. También esperamos que la socfalizacf6n se destruirá 

cuando severas depresiones disminuyan las funciones de.1 yo al n! 

vel prcverbal y de los procesos primarios, en la vida adulta. 

Los avances descritos, desde el principio del placer al de 

la realidad y desde el funcfonamfe~to mental primario at secund~ 

rfo. sirven para dfsmfnufr Ta distancia que existe entre tas le

yes Internas y Tas externas; pero esto no lo pueden lograr sin -

la ayuda brindada por ciertos mecanismos del yo cuya accf6n está 

basada en los vínculos lfbfdinales del niño con el ambiente, 

los mecanismos m!s familiares que actúan en este sentido son la

tmftacf6n, la fdentiffcaci6n y la fntroyeccf6n. 

La fmftacf6n de las actitudes de los padres es el prfmero

de estos mecanismos que se pone en funcionamiento; comienza en -

la fnfancfa y aumenta a medida que el niño toma concie11cia del

mundo objetal. Por medio de la imftacf6n de los padres, el in-

fante logra colocarse en el rol de estas poderosas y admiradas -

figuras que son capaces de controlar m~gfcamente el flujo y el 

reflujo de la satisfacción y las necesidades de los Impulsos de

acuerdo con reglas, que en esta etapa vital resultan misteriosas 

y extrañas para el niño. 

La identfffcacl6n sigue a estos intentos de imitaciones 

desde la fase preedlpica en adelante. sf~mpre que esta últfma h~ 
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ya resultado en una experiencia placentera. Este otro mecanismo 

est~ basado en el deseo de apropiarse de esos aspectos deseables 

de manera permanente por medio de cambios en el yo o al menos en 

su concepc16n de la im~gen de los padres. Los ideales sociales

de los padres. cualesquiera que sean. son por consiguiente tran~ 

portados desde el mundo externo hacia el interno, en donde se 

arraigan como el ideal de la propia persona del niño y se con

vierten en precursores importantes del superyó. Al compartir 

este ideal con los padres también se reestablece, por lo menos 

en un terreno moral circunscripto, la unidad absoluta ante el n1 
ño y su madre (simbiosis) que existfa al comienzo de la vida.

antes de que el niño diferenciara entre el yo que busca placer y 

el mundo objetal que lo brinda o lo retiene. 

La introyecci6n de la autoridad externa. es decir de los 

progenitores. se agrega a esta nueva acc16n interna durante y 

despu~s del perfodo edfpico, Por consiguiente, avanza desde el

estado de un mero ideal deseable hacia el de un legislador real

y efectivo. es decir, el supery6; desde ese momento en adelante

podrA regular internamente el control d~ los impulsos por med1o

de la recompensa del yo sumiso con sentimientos de bienestar y -

autoestima. castigando la rebeldfa del yo con remordimientos de

conciencia y sentimientos de culpa; de esta manera reemplaza la

dependencia de los padres y el temor que Estos despiertan. que -

regulaban la conducta anterior. Pero aún con este grado de legl~ 

lac16n interna establecida, el supery6 todavía necesitará, duran 
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te un largo perfodo. la conformtdad con la autoridad externa y -

el apoyo activo de ésta. 

La efectividad del desarrollo del yo y de los mecanismos -

de tdentiftcac16n e tntroyecct6n pueden crear una tmprest6n errg 

nea. esto es, conducirnos a subestimar los obstáculos en el carn! 

no de la soctaltzact6n que deben combatir todos \os tndtvtduos -

inmaduros. La tendencia hacia la catexts, aceptact6n e tnterna

ctonal tzact6n de las normas sociales es ciertamente poderosa, d~ 

btdo a \os vfncu\os \tbtdtnales del ntfto con sus padres, que son 

sus primeros representantes. Por otra parte, la tendencia del 

ntfto hacia la sattsfacc16n de sus finalidades instintivas es 

igualmente imperativa. Siempre será ;un1arnente dtf'\'cil para el 

ser humano el hecho de que sus tendencias sexuales y agresivas.

tal como son durante 1a infancia, no se adapten a las normas cul 

turales adultas, que deben modlficarse antes de que esto sea po

sible y que la soctaltzact6n, por consiguiente, demanda del ntño 

no so1o un cierto grado de altnact6n de los aspectos más '\'ntlmos 

y leg'\'ttmos de su yo, sino también una reacci6n contra ellos. 

Hay que aceptar, por otra parte, que algunas de las modtf1. 

cactones necesartas no son el resultado de conflictos y e~fuer-

zos stno que se presentan mas o menos espontáneamente durante el 

curso natural del crecimiento y la maduraci6n. Las fantaslas 

cantbaltstas tempranas, por ejemplo, parecen enfrentarse con una 

represión prtmarta antes de la existencia de un yo o superyó 
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efectivo. Igualmente, la agresión y destrucción indiscriminada-

del nifto cstan vinculadas, dominadas y controladas no por medio

de manipulaciones ambientales o internas sino por el proceso es

pontaneo de fusión con la lfbido del ntno y puesta a su servicio. 

Aún algunas de las inclinaciones anales hacia los olores, atrac

ción por el excremento y otras suciedades, si no son mal maneja

das, exageradas y perpetuadas por el medio, siempre inevitablemen

te se desplazan y neutralizan en sublimaciones que la cultura 

acepta. 

No obstante, es de vital importancia hacer notar que nor-

malmente la mayorfa de los componentes instintivos del niño son

mas persistentes y crean por consiguiente conflictos, inicialmerr 

te con el medio y después con las acciones del yo en cuanto las

mismas est~n orientadas por el ambiente. El niño considera en-

tonces los componentes instintivos no como simples fuentes de 

placer sino que los escudriña para determinar si son adecuados o 

inadecuados, aceptables o inaceptables desde el punto de vista 

moral y ambiental. Es indudable que la voracidad, las demandas

excesivas, el deseo de posesión exagerada. los celos extremos, 

una tendencia marcada a competir, los impulsos de dar muerte a 

los rivales y a las figuras frustrantes, es decir, todos los elg 

mentas normales de la vida instintiva infantil, se convierten en 

núcleos de asociabilidad posterior, si se les permit~ permane-

ccr sin modificaciones, y que el crecimiento de las tendencias -

sociales implica la adopción de una actitud negativa y defensiva 
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contra aquellos. Como resultado de la actividad defensiva del 

yo, algunos se eliminan por completo (por represl6n); otros se 

convierten en sus tendencias opuestas que son mas aceptables 

(por formaciones reactivas) o son desviados hacia fines no ins-

tintivos (por sublimaci6n); otros clP.mentos se desplazan desde -

el marco del yo hacia las imSgenes de otras personas (por proye~ 

c16n); los componentes fálicos. mas avanzados y placenteros. se

relegan para ser satisfechos en el futuro distante. etcétera. 

Los procesos de socialfzaci6n mientras que protegen al nf

~o de posibles tendencias delincuentes, también restringen, inh! 

ben y empobrecen su naturaleza original. Esto no es un resu! 

tado accidental debido al empleo infortunado de mecanismos de d~ 

fensa "patológicos" (tales como represión. formaciones reactiv~~ 

etc.) en lugar de mecanismos de adaptación "normales" (tales co

mo el desplazamiento. la sublimación); ni tampoco se debe al én

fasis de los padres en los procesos de defensa opuestos al libre 

desenvolvimiento de la personalidad del nii\o. En realidad para

Anna Freud todos los mecanismos de defensa sirven simultáneamen

te para la restricción interna de los impulsos y para la adapta

ción e)(terna, que son simplemente tas dos caras .de la misma mon~ 

da. No hay antftesis entre desarrollo y defensa, puesto que el

fortalectmiento del yo y su organización defensiva es en sf mis

ma una parte esencial del crecimiento, comparable en importancia 

al desenvolvimiento y maduración de los impulsos, La antftests

verdadera tiene rafees mas profundas y de manera inevitable en -
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los mismos fines del desarrollo. es decir, en la completa liber

tad individual (que significa libertad en las actividades de los 

impulsos) y la sum1s16n a las normas sociales (que significa re~ 

tr1cct6n de los instintos). La dificultad para combinar estas -

tendencias opuestas es considerada con raz6n como uno de los ma

yores obstáculos en el camino de la soc1alizact6n, 

Por otro lado tenemos que los procesos de 1mttact6n, lden

t1ftcact6n e 1ntroyecc16n que tienen lugar antes, durante y des

pues del complejo de Edtpo conducen al niño solo a la 1nterna11-

zac16n de los estandares de los padres. Aunque estos procesos -

son indispensables como pasos preparatorios para la futura adapt~ 

ct6n a la comunidad de adultos, no aseguran por sf solos que esa 

adaptación será alcanzada finalmente ni siquiera en aquellos ca

sos afortunados en donde coinciden las normas familiares con las 

de la comunidad. 

Las normas morales sobre las que se basa la vida fa~tliar

son aceptables para el nifto por dos razones: por una parte est6n 

representadas por las figuras de los padres que el niño ama y 

con cuyas actitudes puede identificarse¡ por otra, le son presen 

tadas de una manera altamente personal por los padres que se han 

identificado narcisistamente con ~1. que sienten stmpatfa por 

sus peculiaridades y una empatfa instintiva hacia sus dificulta

des e idiosincrasias. Su propio compromiso emocional con el ni

ño les impide imponer exigencias que están m!s a\lá de la capac! 
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dad de comprensf6n del nfño o más allá de su capacidad de acce-

der o adaptarse a ellas. De este modo. en el hogar se da a cada 

niño no solo el "beneficio de la edad" sfno también los beneff-

cfos de su personalidad y de su posfcf6n especfffcas dentro deT

marco familiar. Es cierto que este estado de cosas puede conve~ 

tfrse en una desventaja pues conduce al niño a esperar como un -

derecho que se le ofrezca una tolerancia sfmflar en su vida adul 

ta; pero también es cierto que las acciones del yo inmaduro nec~ 

sftan esta indulgencia para fnfcfar y aumentar su actitud recep

tiva y positiva hacia et ambiente. 

Como quiera que sea, el niño retiene soto unos pocos de e~ 

tos privilegios iniciales cuando fn~resa a la escuela. Las re-

glas escolares aan cons~rvan un sabor personal hasta tanto sean

rcpresentadas por ta im~gen del maestro, a quién en cond1cfones

favorables el nffto ama o admira y la utiliza en consecuencia co

mo objeto de identificacf6n. Por otra parte, las reglas de la -

escuela prestan poca o ninguna atencf6n a tas diferencias indiv! 

duales. Los niftos est&n clasificados de acuerdo con su madurez

en et sentido de que diferentes normas se aplican a los distfn-

tos.grupos de edades, pero dentro de cada ~rupo se espera que t~ 

dos los fndfvfduos se adapten a una norma coman, cualquiera que

sea el sacrificio que esto pueda significar para sus personalfd~ 

des. Por esta raz6n muchos nfftos encuentran dificil lograr la -

transfcf6n de los est&ndares del hogar a los de la escuela. El

hecho de que los primeros se hayan fdentfffcado y aceptado con -
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éxtto no garantiza que se identificaran y aceptaran con igual 

facilidad los segundos. El niño bien adaptado dentro de la fami 

lia no es necesariamente un niño bien ajustado en la escuela o -

viceversa. 

Con el cambio siguiente en la adolescencia de la escuela a 

la comunidad adulta, las normas legales se vuelven finalmente 

impersonales. Ser "igual ante la ley" no es solo una ventaja P!. 

ra el individua, también significa que todas las exigencias de 

beneficios, privilegtos. tratamientos preferencial por razones -

personales deben abandonarse. Es un paso diffcil, y que no to-

dos logran, aceptar que la comunidad imponga sus leyes y castt-

gue las transgresiones sin constderact6n por el sacrificio del -

placer que esto represente para e\ individuo, sin tomar en cuen

ta sus necesidades, deseos y dtftcu\tades personales, y stn ref~ 

rencta a su estado caracterol6gtco e intelectual que lo capacitan

º incapacitan para acatar esa ley. Las únicas dos eJ1cepctones hasta este 

momento las constituyen dos casos elltremos, es decir, el deft

ctente mental y el insano, basadas en la supuesta incapacidad P! 

ra dtsttngutr entre el bien y el mal. 

Al margen de las reglas morales básicas que se incorporan

al superyó, \os códigos legales con su naturaleza impersonal, 

compleja y forma\ no forman parte de\ mundo interno de un indtv! 

duo. Lo que se espera que e\ superyó asegure no es la ldentlfl

cact6n del individuo con el contenido de todas las leyes especf-
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ficas, sino su aceptacf6n e fnternalfzacfón de la existencia de

una norma general que gobierna. En este sentido, el ciudadano pro

medio en su actitud hacia la ley perpetua la posición infantil -

de un niño ignorante y sumiso confrontado por los fmniscentes y

omnfpotentes progenitores. El delincuente o el criminal perpe-

taa la actitud del nfño que ignora, desprecia o resta fmportan-

cfa a la autoridad de los padres, desafiándola. 
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QUINTA PARTE 

ASPECTOS DE LA SOCIALIZACION 

En esta investifaci6n se tomaron en cuenta 5 aspectos de -

la socialización por considerarse susceptibles a ser medidos por 

los instrumentos elegidos para este estudio, Estos aspectos son: 

Inteligencia, Lenguaje, Relaciones Interpersonales, Concepciones 

Morales y Rol Sexual. 

a) Inte\i9encia. 

En este estudio se tom6 en cuenta la inteligencia de los -

sujetos como un aspecto de \a soc1alizac16n ya que es considera

da una función autonoma del yo que está interrelacionada con el

proceso de aprendizaje 13 y va a ayudar a reconocer las normas 

del mundo externo con \as cuales nos vamos a relacionar. 

En la 1nvest1gac16n la tomaremos antcamente como un factor 

pues no podemos decir que es un determinante para la socialtza-

ci6n del individuo. 

(13) Be1lak. Leopold. Esquizofrenia. Barcelona, Editorial Herder, 
1962. 1197 pp. 
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b) Lenguaje. 

Desde el punto de vista de Anna Freud cuyo enfoque hemos -

tomado como referencia, el lenguaje representa por st mismo un 

enorme progreso en la soctaltzact6n del n~no ya que significa la 

tntroducc16n de la 16gtca a los procesos del pensamiento, lo 

cual va a llevar al individuo a desarrollar la capacidad de com

prender la causa y el efecto de las reglas ambtentales 14 . Por -

esta razón fue tomado en esta investigación como uno de los as-

pectas de la soctaltzactón. 

e} Relaciones Interpersonales. 

Las relaciones interpersonales fue el principal aspecto 

por valorar en esta tnvesttgact6n pues representa, desde el enf~ 

que pstcoanalfttco que hemos abordado como base, la socializa- -

ct6n en si. 

Las relaciones interpersonales fueron tomadas en este est~ 

dio como la capacidad del individuo de llevar a cabo contactos -

emocionales con los demSs, 

El primer contacto emocional que lleva a cabo el ni~o es -

(14) Freud, Anna. Op. Cit. p. 24. 
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con los padres, el cual se interna11za y va:'a det_erminar :ia'_man!!_ 

ra de relacionarse con otras figuras de autoridad y~con los·com

pañeros de la misma edad. 

Las. concepciones morales y el rol sexual tambien estan d.!_ 

terminados por las relaciones interpersonales tempranas y a su -

vez van a influir en la forma de relacionarse del niño con los -

demSs. Aunque estos aspectos hubieran podido ser inclu~dos den

tro de este mismo inciso se decidió separarlos con el fin de me

dirlos de manera independiente y obtener datos mas especfficos -

sobre ellos. 

d} Concepcione~ Morales. 

Un paso importante en la socializact6n del niño es el que

tiene lugar cuando las prohibiciones de los padres siguen canse~ 

vando su eficacia aún en ausencia de éstos. Es entonces cuando

se establece en la psique del individuo el supery6. a través del 

cual se va a iniciar la culpa, el ideal del yo y las coocepcio-

nes morales. El contenido del supery6 de los padres se deriba -

del contenido de la cultura que éstos representan y en este sen

tido el supery6 es un agente socializador. 15 

{15) feniche1, Otto. Teorfa ~sicoanalftica de las Neurosis. Bue
nos Aires, ediciones Pa dos, 1982. 721 pp. 



e) Rol Sexual. 

El rol sexual se adquiere por rnedto de la ident1f1cac16n 

con el padre del mismo sexo y la renuncia al amor del objeto 

Edfpico (es decir. al padre del sexo contrario). 

50 

La tdentif1caci6n con el rol del sexo que le corresponde -

va a llevar al niño a una buena adaptact6n social • 

... --:.-
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CAPITULO DOS 

M F. T O O O L O G l A 

A) PROBLEMA. 

Tomando en cuenta que de esta investigac16n se desprende-

rán resultados colaterales. el problema a investigar es el si

guiente: LExtste diferencia en la soc1al1zac16n de los niños 

preescolares que han estado en Guarderfa desde antes de los dos

~ños de edad y los niños preescolares que están en un Jardfn de

Niños?. 

B) VARIABLES. 

La variable independiente es la permanencia de los niños -

en dos tipos de centros educativos (Guarderta y Jardfn de Niños), 

La variable dependeinte es el grado de soc1alizact6n enten 

diéndose como el grado en que los niños de un grupo han desarro

llado los 5 aspectos de la socialtzaci6n que se tomaron en cuen

ta para este estudio en comparaci6n con el otro grupo estudiado. 

C) HlPOTESIS. 

Htp6tesis a comprobar. 
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H1p6tesis nula (Ho). 

No existe diferencia en la socfa11zacf6n de los niños 

preescolares que han estado en Guarderfa desde antes de los dos

aftos de edad y los niños preescolares que están en un Jardfn de

Niños. 

Expresado en forma matemática esto es: 

Hfp6tes1s Alternativa (H 1 ) 

Existe diferencia en la socfalfzacfón de los niños preesc~ 

lares que han estado en Guarderfa desde antes de los dos ar.os de 

edad y los nfílos preescolares que están en un Jardfn de Niños. 

Expresado en forma matemática es lo siguiente: 

En caso de que se compru~be la hfp6tesf~ alternativa ten-

drfamos dos nuevas hipótesis que comprobar: 

La diferencia en la socialfzaci6n es favorable a la Guard~ 

rfa, es decir, existe un mayor grado de socialización en los ni-
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ños del grupo de Guarderfa que en los niños del grupo de Jardfn

de Niños. 

La diferencia en la socializaci6n es favorable al Jardfn 

de Niños. es decir, existe un mayor grado de socialización en 

los niños del grupo de Jardfn de Niños que en los niños del gru

po de Guarderfa. 

O) OISERO EXPERIMENTAL. 

El diseño de la lnvest1gacl6n fue de dos muestras indepen

dlantes. 

E) MUESTRA. 

El estudio se realizó con dos grupos. Uno de ellos forma

do por \os niños preescolares que asisten al Centro de Oesarro--

11 o Infantil No. 3 de la Secretaria de Agrfcultura y Recursos H! 

dráullcos. El otro grupo formado por los niños preescolares del 

Jardfn de Niños oficial wJose Maria Pinosuarez". 

Es importante hacer notar que uno de los sujetos del grupo 
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de Jardín de Niños (el que aparece en la tabla de datos genera-

les de este grupo como el séptimo) fue eliminado de esta lnvest!. 

gac16n por motivo de que el niño se negó a realizar las pruebas

por causa de problemas emocionales ~ue, aunque tienen relación 

con la socializacf6n, también están siendo influenciados por 

otros problemas en el hogar. Para que esta variable ajena a 1a

fnvestigac16n no repercutiera en el cálculo de los datos estadf~ 

tfcos de este grupo y modificara los resultados se decidió pres

cindir de este sujeto y por esta razón el lector notará que las

tablas que representan el grupo de Jardtn de Niños incluyen úni

camente 11 sujetos y no 12 como se hab'la pretendido originalmente. 

Se mantuvieron constantes las sfgufentes variables de la -

muestra: 

a) Edad.- entre 4 y 6 años. 

b) Escolaridad.- Ambos grupos estan cursando preescolar. 

c) Proporcf6n adulto-niño en el aula.- En ambos grupos 1a

proporcf6n fue de 20 a 25 niños por cada educadora. 

d) Preparacf6n del personal docente,- En ambos grupos el -

personal decente son las educadoras. 

e) Asfgnaci6n de niños al grupo.- La aslgnaci6n al grupo -
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de tnvestigaci6n fue llevada a cabo por la directora de 

cada centro seleccionando los 3 primeros niños de la lis

ta por orden alfabético designados con número pnr (el -

20. el 4o. y el 6. niño}. Los niños fueron selecciona

dos de los diferentes grupos de preescolar con que cuefr 

ta cada centro. 

f) Utilizaci6n de los mismos instrumentos.- A todos los nj_ 

ñas se les aplicabaron los mismos instrumentos de medi

ci6n. 

g} Procedimiento de aplicaci6n de los instrumentos.- la 

aplicaci6n de los instrumentos de medici6n se llev6 a 

cabo siguiendo el mismo procedimiento para ambos grupos, 

el cual se detallar& mas adelante en este mismo capitu-

1 o. 

h) Criterios de selecci6n de escuela.- Se seleccionaron e~ 

tos centros por tener las caracterfstica~ en común de -

ser ofictales. recibir niños de clase socioecon6mica mg 

dia y media baja y contar ambos con una poblaci6n que -

en su mayorfa son niños que viven en la dele9aci6n Cua

jtmalpa, en donde se encuentran ublcados estos centros. 

t) Condiciones de la instttuct6n.- Las condiciones ffsicas 

de ambas inst1luc1ones son parecidas en cuanto tamaño -
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del edificio y aulas. aseo, decoraci6n y existencia de

áreas verdes en las que juegan los niños. 

Ho se mantuvieron constantes las siguientes variables: 

a) Nivel soc1oecon6m1co.- Los niílos son de diferente nivel 

sacioecon6mico, aunque este en ambos grupos fluctua rin

tre medio y medio bajo. 

b) Sexo.- A pesar de que ambos grupos fueron mixtos no fue 

igual el total de niños y niñas en cada grupo. 

e} Tamaño de la familia.- Hose mantuvo constante el tama

ño de la familia, aunque en ambos grupos los niños pro

vienen de familias de mas de un hijo. 

d) Prácticas de crianza de los padres.- En ninguno de los

dos grupos se investig6 las prácticas de crianza de los 

padres, 

e) Programa educativo aplicado.- A pesar de que tanto la -

Guardcrfa como el Jardfn de Niños estudiados siguen los 

programas de \a Secrelarfa de Educac16n Púb\ica. estos

son diferentes para cada centro, ya que la Guardcrla si 

guc los programas de la Subsecrctarfa de Educaci6n Ini

cial, que son 1nas elementales y el Jardfn de ttiílos uti-
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liza los programas de la Direcc16n General de Educación 

Preescolar que presentan un grado más de dificultad. 

Aunque no es el objetivo de esta 1nvest1gaci6n profund! 

zar en el tema, es necesario aclarar que una de las 

grandes diferencias educativas que existen es que los -

programas de Educación Inicial no promueven ta fnic1a-

c16n de la lecto-escritura en el niño preescolar m1en-

tras que los programas de Educación Preescolar si la 

promueven. 

Observaciones: 

Es importante señalar que por medio de la 1nformact6n oto~ 

gada por la directora del Jardtn de Niños se obtuvo el dato de 

que los niños de este centro no habfan estado previamente en 

Guardería. 

Por otro lado por medio de la trabajadora social de la 

Guarderfa estudiada se pudo conocer que el 50% de los niños asl~ 

nadas al grupo de investi9ac16n ingresaron al centro entre los -

3 y 5 meses de edad y el otro 50% ingresaron entre los 6 y 12 m~ 

ses de edad. 
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F) lNSTRUMENTOS. 

1) Cuestionarios. 

Se utilizó un cuestionario 'llenado por la maestra o padres 

de familia en el caso de su disponibilidad para obtener datos g~ 

nerales del niño: edad. fecha de nacimiento, nivel socioecon6mi

co y nfimero de hermanos. 

2) Pruebas psico16g1cas, 

A cada uno de los ntr.os de cada grupo se les ap11c6 una b~ 

teria de pruebas integrada de la siguiente manera: Test de lnte-

1 igencia Wppsi para preescolares, Test de Apercepc16n Infantil 

con figuras humanas {C.A.T.-H) y Test de Psicod1agn6stico de 

Rorschach {utilizando su manejo para niños), 

1) Test de Inteligencia Wppsi para preescolares, 

E\ Wpps1 consiste en una bateria formada por varias subes

calas, cada una de las cuales, si se considera aisladamente, pu~ 

de proporcionar la medida de una aptitud diferente y si se combi 

nan para formar una puntuac16n Qnica nos da una medida global de 

\a capacidad intelectual. 

El wppsi se divide en dos grupos de subescalas: la (scala-
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Verbal que incluye las subescalas de informacf6n, vocabulario, -

aritmética, semejanzas y comprensión; la Escala de Ejecución que 

incluye las subescalas de Casa de animales, figuras incompletas, 

laberintos, diseños geométricos y dfseílos con prfsmas. 1 

Este prueba fue seleccionada pues se basa en el supuesto -

de que el niño de 4 a 6 años de edad tiene la capacidad de expr~ 

sarse de diferentes formas tanto en el aspecto verbal como en el 

ejecutivo-motor. 

En esta invcst1gacf6n el test de Intel igcncia wppsi se ut! 

1 iz6 para obtener el Cl verbal, el Cl ejecutivo y el CI total de 

cada niño. Posteriormente se obtuvo el Cl verbal, el CI ejecut! 

vo y el CI total promedio de cada grupo para poder determinar la 

inteligencia media de los grupos. 

Obteniendo el CI individual se determinó también la edad ~ 

mental de cada sujeto con el objetivo de obtener la edad mental~ 

promedio de cada grupo. 

También se utilizaron las subesca1as de información y voc~ 

bulario de esta prueba para valorar como se encuentra ~1 aspecto 

del lenguaje en cada grupo. 

{l) Anastasi, Anne. Psycholoqical Testing. Nueva York, the Hacm.!_ 
llan Co. 1961. 319 pp. 
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2) Test Proyectivos. 

Se utilizaron las pruebas proyectivas: test de apcrcepc16n 

infantil con figuras humanas (C.A.T.-H) y test de psicodiagnóstl 

ca de Rorschach. 

Las pruebas proyectivas se caracterizan por ser una tarca

no estructurada que trae como consecuencia que el niño dé una 

cantidad ilimitada de respuestas; las instrucciones son genera-

les por lo cual se concede libertad a la fantas,a. Los cstfmu-

los son ambiguos y vagos y da la oportunidad a\ niño de estruct~ 

rarlos reflejando su funcionamiento psicológico. La prueba es -

como una pantalla donde el sujeto refleja sus necesidades y de-

seos. 2 

Este tipo de pruebas fueron seleccionadas ya que aprecian

\ a personalidad del niño de manera global. permitiéndonos llegar 

a niveles inconscientes de la personalidad, 

Test de Apercepc16n tcm~tica para niños con fi~uras huma-

nas (C.A.T.-H). 

El C.A.T. con figuras humanas fue creado por Leopoldo Be-

llak. en 1965 3 , años antes este autor habfa creado e\ C.A.T. con 

(2) 

(3) 

Bell, J.E. Técnicas Proyectivas. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1970. 
246 pp. 
Bellak, Leopold. Test de ~perce~ci6n Infantil con figuras 
Humanas. Buenos Alr~ tor1a -rafa~72. 376 pp. 
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figuras animales como una adaptacf6n para los niños del test de

Apercepcf6n temática adulto (T.A.T.). Sin embargo. Bellak cons! 

der6 importante hacer un test antropomórfico que podrfa arrojar

mas datos sobre la personalidad del niño. pues aunque esto no 

quiere decir que el C.A.T. con figuras animales no tiene la mis

ma utilidad como instrumento psfco16gico, algunas tnvestfgacfo-

nes han corraborado que resulta mas productiva la aplicación del 

C.A. T .-H ya que el niiio da mas respuestas 4 • Este fue uno de los 

motivos principales para seleccionar esta prueba en la tnvestig~ 

cf6n. 

El C.A.T.-H consiste en 10 láminas que representan sftua-

cfones psicosocfales especfffcamente infantiles que son present~ 

das al niílo una por una con la consigna de que relate una histo

ria de lo que está sucediendo ahf, la prueba posee validez y con 

fiabilidad y sus resultados cualitativos permiten ser cuantlffc~ 

dos en el protocolo. 

El C.A.T.-H valora varios aspectos de la personalidad del

niílo: estructura inconsciente e impulsos del sujeto, concepci6n

det mundo, relacf6n con los demás, conflictos significativos, a~ 

sfedad, defensas, fnternalizacf6n de las normas morales (estruc

tura superyofca), identificación sexual y fortaleza del yo. 

---~•,!~C.A.T. se valoró en su totalidad pero para el propósito 
(4) Ibid, p. 79. 
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de esta investigación se expusieron a procedimiento estadfstico

Gnicamente los factores que están mas directamente relacionados

con el proceso de socialización y que miden especfficamente los

siguicntes aspectos de dicho proceso: 

1) Relaciones interpersonales 

2) Adecuación del rol sexual 

3) Concepciones morales 

Test de Psicodiagn6stico de Rorschach. 

El Rorschach es una prueba proyectiva por excelencia que -

está compuesta de 10 láminas de manchas de tinta que fueron ere~ 

das por Herman Rorschach y el protocolo individual que fue desa

rrollado por Bruno Klopfer, Las diez láminas de manchas de tin

ta están impresas en hojas de cartón que miden 6 x 9 pulgadas, 

cinco de ellas son acromáticas (Láminas I, IV. V, VI, VII) y 5 

son crom6t1cas {Láminas Il, JJI, VII, IX, X). Cada una de las 

láminas tiene caractertsticas especiales que fueron indicadas 

originalmente por su autor y en su conjunto nos dan la posibili

dad de evaluar: el potencial intelectual y emocional del indivi

duo, mecanismos de control, vida fantasiosa e integración social 

y fam11iar. 5 

{5} Klopfer, Bruno. T~cnica de Psicodia~n6stica de Rorscl1ach. 
Buenos Aires, Editorial Paid6s. 196 . 347 pp. 
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El Rorschach fue seleccionado porque además de ser una 

prueba proyectiva completa y cuantificable, Herman Rorschach 1nl 

ci6 sus investigaciones de esta prueba con niños, observando su

gran utilidad en el diagnóstico infantil. Y en la actualiddd la 

Dra. L.B. Ames 6 a implementado un metodo de interpretación del -

Rorschach cspecfficamente para niños el cual se utilizó como ba

se para realizar la interpretación de esta prueba. 

El Rorschach se aplicó de manera individual calificándolo

cn su totalidad pero para el propósito de esta investigación~ al 

igual que en el C.A.T.-H, se expusieron a procedimiento estadts

tico solo aquellos factores que miden directamente el proceso de 

socia11zac16n de tos niños y especff1camente los siguientes as-

pectas de la socialización. 

1) Relaciones interpersonales. 

2) Adecuaci6n del rol sexual. 

PROCEOIMlEttTO. 

Se localizaron una Guarderfa y un Jardfn de Niños con las 

caracterfsticas en común de ser oficiales y recibir niños de el~ 

se sociecon6m1ca media y media baja. Se bu~có que estos centros 

se encontraran en la misma zona, presentaran condiciones ffsicas 

(6) Ames, L.B. El Rorschach Infantil. Buenos Aires, Editorial 
PaidOs s/f 400 pp. 
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semejantes y ofrecieran un ambiente psicológico parecido en cua~ 

to al trato amable y afectuoso del personal hacia \os niílos. 

Los centros que se eligieron se encuentran ubicados en la Deleg~ 

ct6n cuaJimalpa. 

Posteriormente se seleccionaron una prueba de inteligencia 

y 2 pruebas proyectivas por presentar las caracterfsticas menct2 

nadas anteriormente y se aplicaron a los dos grupos a estudiar -

con la siguiente metodologfa: 

l) Durante una semana se llevaron a cabo observaciones en ca

da centro que consistieron en estar con los niños en el r~ 

creo y en \as aulas (se visitaron todas \as aulas de pree~ 

colar de cada centro). El acercamiento con los niños tuvo 

el objetivo de que estos se familiarizaran con la investi

gadora. 

2) Por medio de un cuestionario se investigaron los datos ge

nerales de cada ni~o {edad, fecha de nacimiento, nivel so

cioecon6mico y número de hermanos). Dicho cuestionario 

lo llenaron los padres de familia y en caso de que estos 

no se presentaran a llevar a recoger al niílo {sino fueran

hermanos u otra persona ajena a la familia) lo llenó la 

1naestra del niño. 
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3) La ap11caci6n de las pruebas se realiz6 d~ manera indivi-

dual. en un sa16n aislado de ruidos y distracciones de la

siguiente manera: 

a) Antes de empezar la aplicac16n de las pruebas se esta-

bleci6 rapport con los niños platicando de sus activid~ 

des y juegos preferidos. 

b) El primer dfa se aplicó el test de psicodiagn6st1co de

Rorschach. Se aplicó este test en primer tlirmino pues

se observó empfricamente que el ver formas en las man-

chas de tinta era tomado por \os niños como una activi

dad lúdica. 

e} El segundo dfa se aplicó el test de apercepci6n infan-

ttl con figuras humanas ya que tambien el contar histo

rias representa una actividad recreativa para los niños. 

d) El test de inteli9encia wppsi se aplicó en dos dfas de-

j!ndose en último lugar pues se requerfa que estuviera-

establecido un adecuado rapport ya que esta prueba re--

presenta un mayor grado d• complejidad y esfuerzo para-

los nil\os. 

4) Calificación e lnterpretact6n de los Datos. 
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Terminada la aplicac16n se proccdi6 a la ca11ficac16n de -

las pruebas. Es importante se»alar que ta administración y cal! 

f1cacfón de todas las pruebas fueron hechas por la autora de es

ta t~sis y supervizadas con otro psicólogo con experiencia en la 

realización de pruebas infantiles. la interpretaciGn de las m1~ 

mas fue llevada a cabo en conjunto con el supervisor. 

Los datos arrojados por las pruebas se calificaron tanto -

de manera cualitativa como cuantitativa y esto permitió hacer ia 
ferencias a nivel estad{stico. 

La calificacidn e interpretacf6n de las pruebas fue reali

z~da de \a siguiente manera: 

Test de Inteligencia wppsi para preescolares. 

a) Se calific6 cada reactivo de cada subescala con la pun

tuac16n indicada por el manual. 

b} Sumando los puntos conced1dos a cada reactiva se calcu-

16 la puntuacf6n natural de cada subescala, la cual se

translad6 al espacio correspondiente de la portada del

protocolo. 

e) Según e1 cuadro de edades de los niños se convirtferon

las puntuaciones naturales en normalizadas ohtenfendo,-
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en el cuadro correspondtente, el Cl verbal •. ·cr·ejecu-tt

vo y el Cl total de cada ntHo. En esta tnvc~~igact6n 

no fue necesario prorratear ya que se aplicaron todas 

las subescalas. 

e) sumando el Cl verbales, Cl ejecUtivos y el Cl totales -

de cada niño y dividiéndolos entre el namero de sujetos 

se obtuvo el Cl verbal CI ej2cuttvo y el Cl total pro

medio de cada grupo. 

e) Obteniendo el Cl individual se determinó la edad mental 

de cada sujeto con la siguiente f6rmula: 

Edad Mental ~ Edad en meses X Cl _ 12 

f) Una vez obtenida la edad mental en cada sujeto se proc~ 

dt6 a obtener la edad promedio de cada grupo. 

g) Se obtuvo también un promedio de las calificaciones ob

tenidas por cada grupo en las subescalas de tnformact6n 

y vocabu\arto para poder establecer una comparact6n del 

aspecto del lenguaje entre ambos grupos, 

Test de Apercepci6n Infantil C.A.T.-H. 

El test de C.A.T.-H fue caltftcado según el protocolo de -
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Leopoldo Bellak. 

Se ca11ficaron las respuestas totales de cada sujeto a las 

10 láminas presentadas en base a los 10 factores que propone 

Bellak para valorar la personalidad del nti\o, que son los si

gufentes~7 

1) Tema princtpal 

2} Héroe principal 

3) Principales necesidades e tmpulsos del it(!:roe 

4) Concepto de ambiente 

S} Figuras paternas 

6) Conflictos sf9ntficativos 

i') Uaturaleza de las ansiedades 

8) Defensa contra conf11ctos y temores 

9) Adecuación del Superya 

10) lntegraci6n del yo, 

Como mencionaba anteriormente al hablar de las tnstrumcn-

tos, para el prap6slto de este estudio se expusieran a procedi-

miento estadfstico únicamente aquellos factores del C.A.T.-H que 

se refieren a la sacia11~aci6n de los nifios, Estas factores, 

segan Bellak, son los siguientes: 

(7} Bellak. Op. Cit., pp. 176-189. 
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1) Tema principal.- En donde se observó sf el sujeto perc! 

bfa su ambiente gratificante o rechazante. 

2) Héroe prfncfpal.- En donde se investigó si el rol se- -

xual del Héroe era adecuado o inadecuado al sexo del 

sujeto que estaba llevando a cabo la fdentfffcacfón. 

3) Concepción del ambiente.- En donde se observó sf el s~ 

Jeto percfbfa su ambiente agradable u hostil. 

4) Adecuación del superyo.- En donde se investigó sf las 

concepciones morales del sujeto eran manejadas por un 

superyo adecuado, severo o laxo. 

Cada uno de estos factores fueron analizados estadfstfca-

mente calculando su promedio y una desviación estandard para COfil 

parar diferencias de grupos con la prueba T de Student. 

Los datos de C.A.T.-H obtenidos de esta comparacf6n esta-

dfstfca fueron utilizados especfffcamente para valorar tas sf- -

gufentes caracterfstfcas de la socialfzacf6n: 

a) Relaciones fnterpersonalc~.- Con tema principal y con-

cepci6n del ambiente. 

b) Adecuación del rol sexual.- Con Héroe principal. 
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e) Concepciones n1oralcs.- Con adecuación del superyó. 

Test de Psicodiagn6stico de Korschach. 

A pesar de que la interpretación de esta prueba es básica

mente cualitativa, el protocolo ideado por Klopfer permite cali

ficar de manera cuantitativa los resultados. 

El Test de psicodiagn6stico de Rorschach se ca\ific6 en b~ 

se al protoco\o de Klopfer y al método propuesto por Ames para -

interpretación de niños. 

Se calificaron las respuestas totales de cada sujeto divi

diéndolos en 5 categorfas que valoran varios aspectos de la per

sonalidad infantil y que son los siguientes: 

l) Localizaci6n 

2) Determinantes 

3) Contenido 

4) Respuestas popular u original 

5) Nivel de forma. 

Posteriormente se llevaron a cabo las relaciones entre es~ 

tas categorfas establecidas por las f6rmulas de1 protocolo del 

Klopfer. Los resultados de cada prueba individual se vaciaron 
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en una grSfica grupal para cada uno de los grupos a estudiar con 

el objetivo de que el lector tenga un panorama general de los r~ 

soltados totales de la prueba de Rorschach y esto pueda dar lu-

gar a nuevas investigaciones con esta prueba. 

Como mencionaba anteriormente se calific6 el Rorschach de

manera total, pero para el propósito de este estudio se expusie

ron a procedimiento estadfstico Gnicamcnte aquellos factores que 

miden directamente el proceso de socialización de los niños y 

que, segan la Dra. L.B. Annes son los s1guientes: 8 

a) D.- Que significa la capacidad del niño de extraer exp~ 

rienc1as de su ambiente y analizarlas. 

b) FM y H.- Que miden el desarrollo del niño en relación a 

su mundo interior y su adaptación al medio ambiente. 

c) f.- Que señala como el niño domina su realidad. 

d) FC y CF.- Que indican la capacidad del niño-de expresa

y controlar sus emociones ante el medio ambiente que lo 

circunda. 

e) Respuestas Populares,- Que manifiestan la capacidad del 

(B) Ames. Op. Cit •• pp. 154-170. 
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niño de vivir su vida de acuerdo con las normas de su -

medio ambiente. 

f) H y M en LSmtna 111.- Que investiga las relaciones tn-

tcrpersonales del niño. 

g) Rol sexual adecuado en L&mtna 111.- Que señala si el nl 
ño se estfi identificando con el rol sexual que le co- -

rresponde. 

Cada uno de estos factores fueron analizados estadfstica-

mente, ca\culando su promedio y su desviación estandar para com

parar diferencias de grupos con respecto a su socialtzact6n con

la prueba T de Student. 

Los datos obtenidos de esta comparacl6n fueron utiltzados

especfftca~ente para observar \as stgutent~s caracterfsticas d~

\a soctaltzact6n: 

l} Relaciones interpersonales ª (D, FM, H, CF y FC, F, 

Resp. Popular y H y H en

lS:mtna 111). 

2) Adecuaci6n del Rol sexual ., (Rol. sexual adecuado en l.! .. 

mina 111). 
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3) Procedimiento Estadfstlco. 

El procedimiento estadfsttco utilizado fue el siguiente: 

l} Se calcularon los promedios y las desviaciones estan- -

dard de los datos obtenidos de las pruebas. 

2) Se 11ev6 a cabo un estudio comparativo de diferencias 

muestrales con una dlstrlbuct6n T de Student. 

3) Posteriormente se Interpretaron cualitativamente los r~ 

sultados desprendidos de esta comparación. 

La Olstrtbuci6n T de Student. 

Se seleccionó la distribuct6n T de Student ya que es la 

adecuada para comparar diferencias de pequeñas muestras como es

el caso de esta 1nvest1gaci6n. 

A contlnuacl6n se dará una breve descrtpcl6n del manejo de 

esta distrtbuci6n cuya fórmula es: 
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En donde: 

Te; Es el estadístico de la dis-trlbuC16n T de. Stu'dént. 

r • el promedio grupal. 

N ~ número de sujetos. 

Obtenc16n de (J"' 

Para encontrar el valor <J se multiplica \a desvfaci611 es-

tandard de cada grupo por el número de sujetos del grupo.corres

pondiente. Se suman ambos resultados y se dividen entre el núm~ 

ro de sujetos del grupo uno más el número de sujetos del grupo -

dos menos 2. Al resultado de esta división se le saca rafz cua

drada y se obtiene el valor mencionado. 

Una vez obtenido el valor Te. se llevó a cabo un ensayo bi

lateral con un nivel de st~nif1cacf6n del 0.05 y un nivel de corr 

fiabilidad de 95. En donde se rechaz6 la hipótesis Ho si T se~ 

encontraba fuera del rango -Tc..975 a Tc;,0975 que para 21 grados de l.:!. 

bertad es el rango- 2.os a 2.os. 
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CAPITULO TRES 

ANALISlS E I?ITERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Con el fin de hacer mas completa la expostct6n de los re-

sultados. se d1vtdt6 este capftulo en secciones cada una de las

cuales est! representada por gráficas que arrojan los resultados 

por separado de los diversos aspectos de la socialtzact6n estu-

dtados en esta tnvest1gac16n. Al final de este mismo capftulo -

se presenta un resumen de los resultados con el ftn de stntett-

zar los hallazgos de este estudio y dar al lector una idea m~s -

clara de los mismos. 

En la secci6n l se presenta una gráfica de los Datos Gene

rales de cada ntño, tanto de\ grupo de Guarderfa, como del grupo 

de Jardfn de Niños obtenidos del cuestionario de datos yenerales 

que fue aplicado al inicio de la investigac16n. Junto con la 

9r6fica se añade la interpretaci6n de estos datos, 

En la sección Il se presentan tres tablas numeradas como -

2.1. 2.2 y 2.3 que describen los resultados de la Prueba de lnt~ 

\igcncia Wppsi en los dos grupos estudiados, 

La tabla 2.1 describe el Cl verbal diagn6st1co, el CI de -

ejecución y diagnóstico y el CI total y diagnóstico de los niilos 
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del grupo de Guarder1a con los respectivos promedios grupales -

de esta muestra. 

La tabla 2.2. describe el Cl verbal y diagn6st1co. el Cl -

de ejecuci6n y dtagn6stico y el CI total y d1agn6sttco de los ni 
ños del grupo de Jard1n de Niños con los respectivos promedios -

grupales de esta muestra. 

La tabla 2.3. describe los resultados obtenidos de la suma 

de las subescalas de informac16n y vocabulario de la prueba de -

Inteligencia Wppsi en los 2 grupos en donde est~ indicado la ca

lificaci6n de cada sujeto y el promedio de cada grupo. 

En \a sec~16n 111 se presentan dos tablas de la prueba pr~ 

yectiva test de Apercepct6n Infantil con figuras humanas 

{C.A.T.-H) enumeradas como tabla 3,1. y 3.2. Estas dos tablas r~ 

presentan al grupo de Guarderfa y al grupo de Jardfn de Hi~Os 

respectivamente y fueron elaboradas para medir exclusivamente 

los datos de la socializaci6n infantil. Estas gráficas valoran-

3 de los 5 aspectos que hemos tomado como referencia para englo

bar la socializaci6n1 , los tres aspectos antes mencionados son;

relaciones interpersonales, adecuaci6n del rol sexual y concep-~ 

ci6n moral. 

(l) El lector puede remitirse a la quinta parte del Capftulo Uno 
de esta tesis en donde se especifican claramente los 5 aspes 
tos de la socializaci6n mencionados. 
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Cada uno de estos aspectos fue analizado en el C.A.T.-H de 

la sfgufente manera: se fnvest1g6 relaciones interpersonales fn· 

terpretando el tema prfncfpal de cada lámina segan sf el sujeto

aportaba un tema de gratiffcacf6n o de rechazo de su amblente;

e interpretando tambfen la concepc16n del ambiente según si el 

sujeto percfbfa su ambiente agradable u hostil a través de las 

l!mfnas de la prueba. 

Se analizó a su vez la adecuación del rol sexual observan

do el sexo del héroe principal que eligió el sujeto y se llevó a 

cabo la clasfffcacfón de este aspecto en rol sexual adecuado 

cuando el sujeto se fdentfffcaba con su propio sexo y rol sexual 

inadecuado cuando el sujeto se fdentfffcada con el sexo opuesto, 

La concepción mordl se lnvesttg6 en esta prueba midiendo -

la integración del superyó el cual fue dividido arbitrariamente

para esta Investigación en supery6 adecuado, supery6 severo y s~ 

pery6 laxo. 2 

En las dos tablas se pueden observar los resultados de ca

da ni~o a cada uno de estos dspectos y el promedio de cada grupo. 

La sección IV Incluye las tablas 4.1. y 4.2. que represen

tan los resultados del grupo de Guardería y el grupo de Jardín -

(2) freud, Anna. Op. Cit. p. 114. 
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de Niffos respectivamente de los aspectos que están mas directa-

mente relacionados con la socfa11zaci6n de la prueba proyectiva

de psicodiagnGsttco de Rorschach. En el apéndice de este traba

jo se 1ncluye una grAfica de resultados totales de esta prueba -

para cada uno de los grupos, como una aportación para investiga

ciones futuras que sobre otras caracterfsticas de estos 2 grupos 

estudiados se quieran realizar utilizando esta misma prueba. 

Los aspectos de social1~acfdn que se midieron en el Rors-

chach fueron relaciones Interpersonales y rol sexual adecuado 

que est!n representados en las tablas antes mencionadas como lo

sfguiente: 

Relaciones Interpersonales: a, M1 FM, F, FC, CF, P y H y M 

en L&mina Ill. 

Adecuacf6n del Rol Sexual: Rol sexual adecuado en lámtna ~ 

lII. 

Como et lector observa en estas tres a1timas secciones men 

cionadas únicamente fueron incluidas las tablas describiendo los 

~esultados de la~ pruebas aplicadas pero sfn una interpretación· 

de éstas. ya que éstos datos fueron clasificados segün lo~ aspeE 

tos de ta socia\izaci6n y sometidos a la prueba T de Student de

donde se obtuvo una interpretación que será presentada en las s! 

guientes seccionQs, 
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A partir de la sección V hasta la sección IX se encuentran 

los resultados de los datos somet1dos a procedfmfento estadfst1-

co con la dfstr1buci6n T de Student, y la prueba de hipótesis s! 

guiendo ta metodologfa seílatada en el capftulo Oos 3 : primero se 

obtuvo el valor de T, despues se plantearon la·s dos hipótesis C.Q. 

rrespondfcntcs y se llevó a cabo la prueba de hipótesis de dos -

colas utilizando la tabla de valores criticas de la distribución 

T de Student en un nivel de s1gnlficacf6n de o.os. Por último -

se mencfon6 sf la hipótesis nula había sido aceptada o rechazada. 

En las tablas que incluyen estas secciones el T calculado fue 

subrrayada en los casos en que se rechazó la hipótesis nula y 

por consiguiente reportaba una diferencia entre los grupos. 

En la seccf6n v. que incluye la tabla 5 se pueden observar 

los resultados de la distribución T de Student en el aspecto de

lntel fgencfa obtenidos de la prueba de inteligencia Wppsf y en -

seguida la fnterpretacf6n de estos resultados. 

En la sección VI, que Incluye la tabla 6 se presentan los

rcsultados de la distribución T de Studcnl en el a~peLlo d~ len

guaje utilizando las subescalas de lnformacf6n y vocabulario del 

Wppsf, y a contfnuaci6n su lnterpretacf6n. 

La seccf6n VII incluye la tabla 7 y presenta los resulta--

(3) Para mas fnformac16n remitirse a p~gfnas del Capftulo Dos. 
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dos de la d1str1buc16n T de Student obtenidos en la prueba Rors

chach y de la prueba c.A.T.-H en relaci6n al aspecto de relacio

nes interpersonales y su respectiva interpretación. 

La sección VIII que incluye la tabla B presenta los resul

tados de la distribución T de Student en el aspecto de Conccpc1~ 

nes Morales utilizando exclusivamente la prueba C.A.T.-H y la in 
terpretac16n de estos resultados. 

En la sección IX, que incluye la tabla 9 se pueden obser-

var los resultados de la D1stribuc16n T de Student en el aspecto 

de adecuación del rol sexual. Es importante se~alar que igual-

mente que en la sección VII, la tabla 9 es un compendio de los -

datos obtenidos de las pruebas Rorschach y C.A.T.-H sobre este 

aspecto de la soctaltzaci6n. Posterior a la grSfica se presenta 

su respectiva tnterpretact6n. 

La secct6n X es un resumen de los resultados de la soctall 

zact6n de los dos grupos estudiados. Al final de la secct6n se

presenta una gráfica de este resumen. 
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Tabla 1.1. 

SUJETOS 

sujeto 

sujeto 

sujeto 

4 sujeto 

5 sujeto 

6 sujeto 

7 sujeto 

8 sujeto 

9 sujeto 

10 sujeto 

11 sujeto 

12 sujeto 

GRAFICA DE DATOS GENERALES DE NIÑOS DE GUAROERIA 

EDAD CRONOLOGICA SEXO NIVEL SOCIEOCONOMICO 

6 años 10 meses mase. medio 

6 años 4 meses mase. medio bajo 

4 años 11 meses mase. medio 

5 años 10 meses mase. medio bajo 

5 años 10 meses mase. medio 

4 años 7 meses fem. medio bajo 

5 años 10 meses fem. medio bajo 

6 años 2 meses fem. medio bajo 

5 años 6 meses mase. medio bajo 

5 años 4 meses mase. medio bajo 

4 años 6 meses fem. medio bajo 

4 años 6 meses fem. medio 

lb DE HERMANOS 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

"' N 



Tabla 1. 1. GRAFICA DE DATOS GENERALES DE 

SUJETOS EDAD CROrlOLOGICA SEXO r1 IVEL 

sujeto 6 años ID meses mase. 

2 sujeto 6 años 4 meses mase. 

3 sujeto 4 años 11 meses mase. 

4 sujeto 5 años 10 meses mase. 

5 sujeto 5 años 10 meses mase. 

6 sujeto 4 años 7 meses fem. 

7 sujeto 5 años 10 meses fem. 

a su je to 6 años 2 meses fem. 

' sujeto 5 años 6 meses mase. 

10 sujeto 5 años 4 meses mase. 

11 sujeto 4 años 6 meses fem. 

12 sujeto 4 años 6 meses fem. 

NIROS DE GUARDERIA 

SOCIEOCONOHICO 

medio 

medio bajo 

medio 

medio bajo 

medio 

medio bajo 

medio bajo 

medio bajo 

medio bajo 

medio bajo 

medio bajo 

medio 

'" DE HERMANOS 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

00 
N 



Tabla 1. 2. GRAFICA DE DATOS GENERALES DE NlROS DE JARDIN DE NI ROS 

SUJETOS EDAD CRDNOLOGlCA SEXO NIVEL SOCIOECONOMICO No. DE HERMANOS 

sujeto 4 años 3 meses mase. medio bajo 6 

2 sujeto 4 años B meses fem. medio bajo 2 

3 sujeto 5 años B meses mase. med1o bajo 2 

4 sujeto 6 años 3 meses mase. medio bajo B 

5 sujeto 5 años 2 meses mase. medio bajo 5 

6 sujeto 6 años mes mase. medio 2 

7 sujeto 4 años 10 meses mase. medio bajo 2 

B sujeto 4 años 6 meses mase. medio bajo 2 

9 sujeto 5 años 6 meses mase. medio 2 

10 sujeto 5 años 9 meses fem. medio bajo 5 

11 sujeto 4 años 10 meses fem. medio bajo 

12 sujeto 6 años 2 meses fem. medio bajo 2 

m 
~ 
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Las gráficas anteriores se desprendieron de los resultados 

obtenidos del cuestionario de datos generales de los niños. 

Se observa que el promedio de edades es muy similar en am

bos grupos. Encontrándose en el grupo de Guarderfa un 41.6t de

niños de 4 años, 41.6% de niños de 5 años y un 16.6% de niños de 

6 años. En cuanto al grupo de Jardfn de Niños se aprecia un 

41.6% de niños de 4 años, 33.3% de niños de 5 años y un 25% de -

niños de 6 años. 

Por otro lado, en lo que se refiere al promedio de ninas y 

niños observamos un porcentaje mayor de niñas en el grupo de la

Guarderfa (50%) que en el grupo de Jardfn de Niños {36.3%). Hten 

tras.que ~n el caso de los niños el porcentaje de varones en el

grupo de Guarderfa (50%) es menor que el porcentaje en el grupo

de Jardfn de N1Hos (63.6%). 

Con respecto al promedio de nivel socioecon6mico, a pesar

de no ser una de las variables controladas ya que en el cuestio

nario no se utilizó un indicador para medirlo. observamos que en 

ambos grupos presenta mas 1nclinaci6n hacia el nivel medio bajo

que hacia el nivel medio, esto es mas notorio en el grupo de Ja~ 

dtn de Niftos. Sin embargo no se presentan variaciones hacia los

extremos de las clases soctecon6micas. 
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En cuanta al promedio de número de hermanos de cada grupo

se observa un porcentaje mas alto en el grupo de Jardfn de Niños 

(J.ZSi) que en el grupo de Guarderfa (t.9i). 
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Tabla 2.1. NlílOS OEL GRUPO DE GUARDERJA 

RESULTADOS DE LA PRUEBA WPPSJ 

Sujetos Edad Edad CI Verbal y CI Ejecutivo y Cl Diagnóstico 
Crono16gfca Mental Ofagn6stfco Ofagnóstico Total Total 

r.- sujeto 4 11.ños 6 anos 120 137 lllJy 131 muy 
10 meses 3 meses superior superior superfor 

2.- sujeto 6 años 6 aftos !OS 110 normal IDB nonnal 
4 meses a meses normal brillante PROHEOlO GRUPAL 

J.- sujeto 4 aftos 6 años 144 IOOy 133 ITIJY 142 muy X Cl verbal .. 117 Nonnal brf 11 ante 
11 meses 9 meses superior superior superior 

4.- sujeto 5 anos 6 años !OS 118 normal 112 normal 
s • JJ.24 

10 meses 5 meses normal brillante brillante 

s.- sujeto 5 ailos 7 años 119 normal 127 12S superior 
JO meses 2 meses brillante superior X CJ cJec:ucfón•ll6 llonnal bri--

6.- sujeto 4 ailos 5 ailos 111 normal 119 normal 116 nonnal 
llante 

7 meses J meses brillante brillante brillante s • 12.27 

7.- sujeto 5 años 6 af'los 109 110 nonnal 110 normal 
10 meses 4 meses nonnal br11 lante brf l lante 

s.- sujeto 6 aftas 6 años 119 normal " l!O normal ][ Cl total•IIB tlormal brillante 

2 IJIE!SeS 7 meses brf llante normal brillante s • 12.02 

··- sujeto 5 ailos 6 ailos 120 110 111 normal 
6 meses 1 mes superior normal brf 1 lante 

10.- sujeto 5 años 5 ailos 97 103 100 nonnal 
4 meses 3 meses nonna 1 normal 

11.- sujeto 4 años 5 años 135 lll.IY 118 nonnal 129 superior 
6 meses a meses superior brillante 

12.- sujeto 4 años 5 años !2S 118 normal 124 superior 
6 meses 6 meses superior brfllante m 

~ 



Tabla 2.2. NlAOS DEL GRUPO DE JARO IN DE HlHOS 
RESUL TACOS DE LA PRUEBA WPPSI 

Sujetos Edad Edad Cl verbal y et ejecuc16n y Cl 01agn6st ico 
Cronol6g1ca Mental D1agn6st1co Oiagn6st1co Total Total 

l.- sujeto 4 ai'los 4 ai'los 104 112 normal 109 normal 3 meses 6 meses normal brillante 
2.- sujeto 4 ai'los 3 años 77 96 85 normal PROMEDIO GRUPAL B meses 9 meses 1 imftrofe nonnal bajo 
J.- sujeto 5 años 5 años 102 101 102 normal X Cl verbal':'96 Honnal 

B meses 7 meses normal normal s. 14.7 
4.- sujeto 6 años 5 ai'los 75 " 81 normal 3 meses 11mftrofe nonnal bajo 
5.- sujeto 5 ai'los 5 años 94 107 IDO normal X Cl ejecut1vo•l00 Honnal 

2 meses l mes nonnal normal 
s • 10.66 

6.- sujeto 6 ai'los 7 años 124 107 117 normal 
l mes 1 mes superior nonnal br'1 lante 

7 •• sujeto 4 años 4 ai'los 90 96 92 nonnal X CI total • 90 Nonn.ll 6 meses l mes normal normal 
8.· sujeto 5 ai\os 6 aílos 111 normal IOB lll nonnal s • 12.97 

6 meses 1 mes brillante normal brtllante 
9.· sujeto 5 años 5 años 99 100 99 normal 

9 meses 6 meses normal normal 
10.- sujeto 4 ai'los 5 años 105 112 normal 108 "°""" 1 10 meses 2 meses normal br11 lante 

11.- sujeto 6 ai'los 4 ai'los 84 nonnal 76 78 Lfmitrofe 
2 meses 8 meses bajo l 1mftrofe 



Tabla 2.3. GRAFICA DE LOS RESULTADOS DE LAS SUBESCALAS 
DE INFORMACION Y VOCABULARIO DEL TEST DE IIHELIGENCIA 

WPPSI 

Sujetos 
de 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12 x s Guardcr'ia 

Subescala de 
informaci6n + 33 41 52 36 40 28 3D 41 45 29 37 34 38.83 8.89 subes cal a de 
vocabulario 

Sujetos del x Jard'in de 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 s 
Niños 

Subcscala de 
1nformac16n + 20 16 30 19 22 48 18 34 31 20 23 25.S 9.46 subes cal a de 
vocabulario 
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Tabla 3.1. NlROS DEL GRUPO DE GUAROERIA 
RESULTADOS DE LA PRUEBA C.A.T.-H. 

Sujetos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 

Tema 2r1nc1eal 
Grat1f1cac16n 
del ambiente 8 7 3 o 6 4 4 5 4 6 8 4;6 2.53 
Rechazo del 
ambiente 9 2 3 7 10 4 6 6 5 6 4 2 5.3 2.53 
H~roe ert ncieal 
Rol sexual 
adecuado 10 2 10 9 9 o 2 1 10 10 l 3 s.se 4.33 

Rol sexual 
inadecuado o 8 o l l 10 8 9 o o 9 7 4.4 4.33 

Conceec16n 
am6lente. 

del 

Agradable 1 8 7 3 o 6 4 4 5 4 6 8 4.6 2.53 
Hostil 9 2 3 7 10 4 6 6 5 6 4 2 5.3 2.53 
Adecuac16n del 
sueer,:t3. 
Supery6 
adecuado 1 8 6 3 o 6 5 4 5 5 6 9 4.8 2.sa 
Supery6 severo 8 2 2 7 7 3 5 6 4 5 3 o 4.3 z.42 
Supery6 o 2 o 3 o o o 1 1 0.83 o.93 

~ -



Tabla 3. 2. NIROS DEL GRUPO DE JAkDIN DE NiílOS 
RESUL TACOS DE LA PRUEBA C.A. T .-H 

Sujetos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ;¡ 5 

Tema er1nc1eal 

Gratff1cacf6n 
ambiente. 3 5 7 2 4 8 6 4 3 2 4.09 2.21 

Rechazo del 
ambiente. 7 5 3 8 6 2 4 6 7 8 9 5.9 2.21 

H~roe 
E!r1nc1ea1 
Rol sexual 
adecuado. 10 2 10 6 9 10 10 10 J. 1 o 6,2 4.36 

Rol sexual 
inadecuado. o B o 4 o o o 9 9 10 3, 7 4.36 

Conceecf6n del 
am61ente. 

Agradable 3 5 7 2 4 B 6 4 3 2 1 4.09 2.21 
Hostil 7 5 3 B 6 2 4 6 7 B 9 5.9 2.21 

Adecuación del 
sueer~i5. 

Supery6 adecuado 2 7 ' 4 B 6 4 3 2 1 3.8 2.35 
Superyó inadecuado 7 2 6 7 6 4 6 6 B B 5. 5 2.29 
Superyó o ' o o o o 0.63 0.67 

~ 
N 
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Tabla 4.1 NIROS DEL GRUPO DE GUAROERlA 
GRAFICA DE LOS ASPECTOS DE SOClALIZAClON 

DEL TEST DE PSlCOOIAGNOSTICO DE 
RORSCHACH 

Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12 x s 

D 19 6 7 15 10 13 13 6 13 18 19 11 12.5 4.71 
M 1 1 o 2 4 o 2 2 o .1. 25 3.93 
FM 3 3 8 5 10 2 3 2 o 11 11 5 3.93 
F 30 9 18 10 7 10 17 5 4 28 7 11 13 e.se 
FC o o o o o o 2 o 4 o o .58 l. 24 
CF o 2 o o o o o o o 3 o • 5 
p 4 4 3 5 6 5 3 4 2 5 6 7 4.5 1.44 

H y M en 
l:imtna 111 1 o o o o o o o o 0.33 0.49 

Ro 1 sexual 
adecuado en 
t :imtna 111. o o '1 o o o o 1 o o o 0.25 0.45 



Tabla 4.2. NIROS DEL GRUPO DEL JARDIN DE NIÑOS 
GRAFICA OE LOS ASPECTOS DE SOCIALIZACION DEL TEST 

DE PSICODIAGNOSTICO DE RORSCHACH 

Sujetos 2 3 4 5 6 1 8 9 lD 11 ][ s 

D 11 16 18 11 9 18 8 17 12 23 16 14. 4 4. s 
H 3 5 D 1 D 2 1. 45 1.43 

FH 5 2 11 2 4 4 3 5 3 14 6 5.36 3.80 

F 6 18 12 lD 11 2D 11 16 lD 9 14 12.45 4 .15 

FC o o D D D D D D o D 2 o. 18 Q.60 

CF o D D D o 2 D D o o D o .18 0.60 

p 6 4 11 3 8 2 6 4 2 5 5 5.09 2.66 

H y H en 
1Am1 na 11 l D o D o o o o .45 0.52 

Rol sexual 
adecuado en 
1Am1na 111 D D o D o D D D o o .18 Q.40 
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TABLA 5 

RESULTADOS DE LA DlSTRIBllCION T DE STUOENT EN El 

ASPECTO DE INTELIGENCIA 

(Prueba de Inteligencia Wpps1) 

referencia tabla 2.1 y 2.2. 

Nivel Alfa ~ 0.05 t+"-2.0B a 2.08 

CONCEPTO GUAROERIA KlNDER GUAROERIA Kl!IOER 
CONCEPTO x:, Yz s, Sz TC 

Cl 

Cl 

Cl 

Verbal ll7 96 13.24 14. 7 Ll.! 
Ejecución 116 100 12.'27 10.66 3.23 

Total llS 98 12.02 12. 97 3. 73 

Se rechaz6 Ho por lo cual se puede concluir que existe 
diferencia entre los dos grupos en el aspecto de 1nte-
1 igencia. 

El nivel de inteligencia fue m4s elevado en los n1~os

dc1 grupo de Guarderta. 

97 
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SECCION V 

En ta gr!fica anterior se observa que existe diferencia en 

el aspecto de inteligencia entro los niHos del grupo de Guarde-

rta y \os nfnos del grupo de Jardtn de ttiHos, apreciándose un n! 

vol de inteligencia m!s alto en los niños del grupo de Guarderfa. 

tanto en el aspecto verbal como en el ejecutivo. Asimismo se o~ 

serva que casi todos los sujetos del grupo de Guarderfa {el 92%) 

presentan una edad mental superior a la crono16g1ca lo que no s~ 

cede en e\ grupo de\ Jardtn de Nfnos en el que la mayor parte de 

los sujetos present6 una edad mental inferior a la cronológica -

(en un 63.6%). Esto nos habla de que los niños del grupo de 

Guarderfa tienen un mejor desarrollo de sus capacidades fntelcc

tua\es que .los niños del grupo de Jard[n de Nifios, 

Lo anterior podrfa ser un fndlce muy importante que esta-

rfa señalando que 1~ Guarderfa está fortaleciendo algunos &spec

tos de la inteligencia de los niños de este estudio ya que desde 

muy temprana edad han asistido a este centro y qulza han sido e~ 

timulados de manera constante por un medio ambiente capacitado -

para ello. Sin embaryo. dodo que algunas variables no se contr~ 

laron en la invest1gac16n y no fue posible tener control absolu

to sobre la selección de los sujetos no podemos hacer afirmacio

nes concluyentes sobre este aspecto; como tampoco podemos hacer

genera\fzacfones a todas las Guarderfas ya que como se mencfonO-
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en el primer capftulo de esta tésis las Guarderfas en México no

representan un conjunto homogeneo. 



100 

SECClCtl 'll 



TABLA 6 

RESULTADO DE LA DlSTRJBUClON T DE STUDENT EN EL ASPECTO 

DE LENGUAJE 

{Prueba Wppsi) 

referencia tabla 2.3 

Nivel Alfa • o.os 

GUAROERIA KlNDER GUARDERIA KINDER 
CONCEPTO X¡ x, S¡ s, re 

Subes cala 
de informa 
c16n + su:: 
bescala de 
vocabulario. JB.83 25.5 8.89 9.46 3.39 

Se rechazó Ho por lo cual podemos decir que existe d! 
ferencia en los dos grupos en el aspecto de lenguaje. 

Ml !- Hz 

Se encuentra mejor desarrollo del lenguaje en el gru
po de Niños de Guarderfa. 

101 
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SECCIOI~ VI 

En la gráfica presentada anteriormente se observa que ext~ 

ten diferencias en el aspecto del lenguaje entre los niños del 

grupo de Guarderfa y los niños del grupo de Jardfn de Ntños; 

apreciándose un mejor desarrollo del lenguaje en los niños del 

grupo de Gudrderfa. 

Al hablar del inicio de la soctaltzact6n en la tercera pa~ 

te del capftu\o Uno 4 se menciona que el lenguaje representa un -

enorme progreso en la soctaltzact6n del individuo y significa la 

capacidad de comprender la causa y el efecto de las reglas am

bientales, En este sentido. al apreciarse un mejor desarrollo 

del lenguaje en el grupo de ntPos de Guarderfa se podrfa inferir 

un~ mejor socia\tzact6n en este grupo que en el grupo de niños 

tic Jardtn de Niílos, Sin embargo, tomando nuevamente en cuenta,• 

que e~istteron variables no controladas en la tnvesttgaci6n y 

que el lenguaje es tan solo un aspecto del complejo proceso que· 

representa la socializaci6n, no podemos ser concluyentes en esta 

afirmaci6n. 

(4) freud, Anna. Op. Cit. cap, l, 3ra. parte. 
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TABLA 7 

RESULTADOS DE LA OlSTRlBUCION DE T DE STUOENT 

EN EL ASPECTO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

(Prueba Rorschach y C.A,T.-H) 
Referencia tabla 3.1. 3.2. 4. 1. 4. 2. 

Ni ve 1 Alfa • o.os T t" -1.oe a 2.08 

GUARDERlA KlNDER GUARDERIA KINOER 
COMCEPTO x, x, s, s, TC 

o 12.5 14.4 4.71 4.S -0.96 
H 1.25 1.45 1.13 1.43 -0.34 
FH s 5.36 3.93 3,80 -0.2 
F 13 12.45 e.se 4.15 0.18 
FC .sa o.te 1.24 0.60 0.95 
CF .s 0.18 1 íl.60 0.91 
p 4.S 5.09 l. 44 2.66 -0.65 
H y H en 
lámina 111 0,33 Q.45 Q.49 0.52 -0.56 
Tema de 
Gratiftcac16n 
del ambiente 
(C.A. T.) 4.6 4.09 2.53 2.21 o.s 
Tema de rechazo 
del ambiente 
(C.A.T.) 5.3 s.9 2.53 2.21 -0.58 
Concepci6n 
agradable 
del ambiente 
(C.A. T,) 4.6 4.09 2.53 2.21 o.s 
Concepto hostil 
del ambiente 
(C.A.T.) 5,53 S.9 2.53 2.21 -0.58 

Se acept6 Ho por lo cual podemos decir que no e~iste diferencia 
entre los grupos en el aspecto de relaciones interpersonales. 
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SECCION VII 

Como se mencton6 en la tntroducc16n de este capftuto. la -

sección VII presenta los resultados de la d1strtbuct6n t de Stu

dent del aspecto de relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales fueron investigadas en este 

estudio como \a capar.tdad del nt~o de establecer contactos cmo-

ctonales con los dem~s. 

En la tabla 7 se observa que no existió diferencia entre -

los dos grupos estudiados en cuanto al aspecto de relaciones in

terpesonales, en ninguno de los datos obtenidos de las pruebas -

aplicadas. A pesar de esto se desprendieron importantes result~ 

dos colaterales que es necesario mencionar. 

En la tabla anter.tor se presentan en primer lugar tos re-

sul tados de ta prueba Rorschach y después 1os de la prueba 

C.A.T.-H. Por consiguiente la interpretación se llevará a cabo

de \a misma manera. 

Interpretación de los aspectos de relaciones interpersona

les de la prueba de psicod_iagnóstico de Rorschach. 

Se observa que el número de respuestas de localización D -
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(detalle grande) que significa la capacidad del niño de extraer

expericnc1as de su medio ambiente, sobrepasa el numero de res- -

puestas de 1ocal1zac16n W, como puede verse en la gráfica total

de Rorschach que se encuentra en el apéndice, esto indica que 

los niños de ambos grupos presentan una tendencia a llevar a ca

bo experiencias sociales concretas y limitadas y prefieren tener 

relaciones interpersonales en su medio ambiente donde se sienten 

seguros pues todavfa no adquieren la madurez suficiente para re

lacionarse en medios desconocidos para ellos. Este resultado 

fue más pronunciado en los niños de 4 a 5 años, lo cual es enterr 

dible pues en esta edad todavfa existe mucho egocentrismo en 1a

socia1 izaci6n del niílo y necesita sentirse seguro y el centro de 

atenc16n para relacionarse con los demás. 

Por otro lado en los grupos estudiados existe un porcenta

je alto de niños de 5 y 6 años y en esta edad se observa que el

niño es básicamente hogareño y que para sus relaciones interper

sonales depende en grado sumo de los niños que se encuentran en

su mismo medio y debido a los cambios estructurales de su perso

nalidad no se puede esperar que se sienta muy c6modo en el ámbi

to de las relaciones interpersonales. 

En cuanto al determinante H (movimiento humano) que repre

senta el desarrollo de la vida interior del niño, se observa que 

en ambos grupos la vida interior de los niños es limitada, como

es de esperarse por su edad lX • l,25 en el grupo de niños de 
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Guarderta y Xª 1.45 en el grupo de niños de Jardtn de Niños); y 

aan existe una gran diferencia entre su fantasfa y su realidad.

Los niños de este estudio todavta no tienen un gran número de 

expertencfas reales que puedan enriquecer su mundo interno y es

to también explica porqué sus relaciones interpersonales son li

mitadas, 

El determinante FM (movimiento animal) habla de las tenderr 

etas fnsttnttvas en el ntfio. En este estudio se puede observar

que en ambos grupos FM excede en procentaje a H por lo cual se 

puede decir que los niños de los grupos estudiados son todavta 

impulsivos e inmaduros en su soctalfzacf6n. 

Con respecto a lo anterior, se podrfa retomar to menciona

do en el capftulo uno tercera parte, acerca del intcto de la so

c1a1 izac16n representado por Anna freud 5 asociando H con el pri~ 

cipio de realidad y fM con el principio del placer. El pr1nc1-

pio del placer significa la aceptaci6n como finalidad suprema de 

la inmediata e indiscriminada satisfacci6n de las necesidades e-

1mpulsos sin tomar en consideraci6n las condiciones externas, El 

principio de realidad posterga la gratificaci6n en interés de 

evitar los choques con el ambiente y es esencia1 para la adapta

ciOn social. 

(5) Supra pp. 21-23. 



108 

Como es de esperarse por su edad los ninos de esta invest! 

gaci6n dieron más FM que M lo que indica que en ambos grupos 

los niílos son regidos más por el principio del placer que por el 

principio de realidad y por lo tanto no se puede decir que en 

ninguno de los dos grupos de niílos estudiados se haya logrado la 

completa adaptación social. 

Al lograr los nfnos una buena adaptación social se esperan 

mas respuestas de M que de FM que significa poder separar la re~ 

lidad de sus experiencias de los productos de la fantasfa. 

El determinante f (forma) a su vez. representa la manera • 

en que el niílo está dominando su realidad, Como se puede obser~ 

~ar en las dos gráficas presentadas en el ap~ndice los niílos de~ 

ambos grupos dieron porcentajes altos de f y esto indica que los 

niftos de esta estudio quieren expresar mucha exactitud en sus 

respuestas para ser igual a los demás (esto se 1leg6 a observar

incluso en las pre9untas de los niños quienes manifestaban preo

cupaci6n por lo que habtan visto sus demás compañeritos en las -

l~minas de la prueba). 

Esta actitud habla del inicio de un interés en las relaci2 

nes interpersonales al querer ser como los demás para ser acept~ 

dos y adaptarse a su medio. 

Por otro lado los determinantes FC y CF (color y forma} 



representan la capacidad del niño de expresar y controlar sus 

emociones.· 
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Aunque estos determinantes fueron calificados por separad~ 

:para el objetivo de la interpretación fueron unidos como si se 

tratara de uno solo tomando en cuenta lo que dice Herman Rors

chach con respecto a que en los niños es diffcfl determinar que

tue lo que les inspir6 primer~mente para dar FC; la forma o el -

color. 

En las gráficas presentadas se pudo observar que los niños 

de ambos grupos dieron muy pocas respuestas de FC y CF lo cual -

indica que estos niños como es de esperarse por su edad son ego

c~ntrfcos en sus relaciones interpersonales, es decir, exigen t~ 

do el afecto y aceptaci6n del medio pero aan no están completa-

mente comprometidos a dar afecto para adaptarse socialmente. Lo 

anterior se observó mucho mas marcado en los niños de 4 a 5 años. 

Por su parte la respuesta Popular (P) representa la capacf 

dad del niño de v1v1r de acuerdo a las normas de su medio ambiefr 

te. Es importante señalar que en el Rorschach infantil las res~~ 

puestas populares son diferentes a las del Rorschach adulto. En 

esta 1nvest1gac16n \a clasfficaci6n de respuestas populares esp~ 

cfffcamente infantiles fue llevada a cabo en base al mEtodo de· 

Afmes. 6 

(6) Supra Cap. Dos. 
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El nOmero de respuestas populares en ambos grupos fue un -

poco mas de lo esperado en niños de las edades estudiadas, estos 

resultados indican que los niños de esta 1nvestfgaci6n buscan la 

adaptaci6n social y pueden actualmente llevar a cabo relacfones

fnterpersonales con niños de su misma edad. 

Para que se den las respuestas populares, es decir, nueva

mente el querer ser como lo~ demás, la imftacf6n Juega un papel

muy importante. Esta fmftacf6n es primeramente de las actitudes 

de los padres. Los ideales sociales de los padres son transpor

tados desde el mundo externo hacia el interno, en donde se arra..!_ 

gan como el ideal de la propia persona del niño y determinan su

manera de socializarse. La imitacf6n a los padres se deriba po~ 

teriormente a la imitaci6n a otras figuras de autoridad, Pero 

cuando el niño empieza a identificarse con sus contemporáneos, 

como es el caso de los niños de este estudio, podemos hablar del 

inicio de las relaciones interpersonales que no implican única-

mente una transmisi6n en sentido único, sino que representan al

go muy importante; el intercambio. 

Otro dato importante para el aspecto de relaciones inter-

personales fue el arrojado por la existencia del contenido Huma

no y el determinante M en la lámina III de la prueba. La lámina 

llI investiga como el niílo percibe a los demás y como a su vez.

el niño se imagina que lo perciben los demás. En la tabla 7 se

observa un bajo promedio en ambos grupos; en los niños del grupo 

.. ·: 
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de Guarderfa el promedio es de .JJ y en el grupo de niñas de Ja~ 

dtn de Niños el promedio es de .45. Estos datos corroboran lo -

que hemos observado hasta el momento en el sentido de que ningu

no de los niños de los dos grupos estudiados ha logrado comple-

tar su soc1alizaci6n. 

Aunque no existe una diferencia estadtstica significativa

cntre los grupos se observa que los niños del grupo de Jardtn de 

Niños empiezan a presentar un poco mas de interés de como los 

perciben los dem~s fuera de su medio limitado y empiezan a reco

nocerse un poco mas como diferentes del resto del mundo. Este -

resultado puede estar determinado por el hecho de que los niños

de este grupo permanecen menos tiempo en la institución y tienen 

mas oportunidad de relacionarse en otros medios. 

Los resultados del C.A.T.-H con respecto a las relaciones~ 

interpersonales tampoco arrojaron una diferencia estadtstica si~ 

ntficattva entre tos 2 grupos estudiados, pero se tnterpretaron

de la siguiente manera. 

El tema principal dado por los sujetos de los 2 grupos fue 

dividido en gratificación del ambiente o rechazo del ambiente. -

En ambos grupos las historias de las láminas fueron de tema sen

cillo, en donde los niños relacionaron su alcance de soclaliza-

c16n con la familia nuclear (padre, madre, hermanos), presentan

do respuestas de castigo o aceptación. 
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En la tabla 7 se puede observar que aunque los dos grupos

d1vidieron sus resp11estas entre gratificac16n del ambiente y re

chazo del ambiente, hubo más inclinaci6n a percibir su ambicnte

como rechazante. ttotándose esta tendencia mas elevada en los n! 

ños del grupo de Jardln de Niños que en los nifios del grupo de -

Guarderfa. Este resultado demuestra la preocupaci6n continua de 

los niños de los 2 grupos de no recibir suficiente gratificaci6n 

de su ambiente en esta etapa formativa de su vida en la cual es

tán luchando para empezar a tener relaciones interpersonales. 

El mensaje que están recibiendo es que se tienen que ''ser buenos» 

para que el ambiente los acepte. 

Por otro lado, la conccpci6n del ambiente fue investigada

según si los niños de los grupos estudiados percibfan su ambien

te agradable u hostil. Corno en los demás aspectos no se regis-

tr6 diferencia estadfstica entre los grupos, sin embargo se oh-

servó que en ambos grupos más de la mitad de los niños coincibi~ 

ron su ambiente hostfl • notándose esto más pronunciado en los nJ. 

ños del grupo de Jardfn de Niños. El resultado obtenido indica

que los 2 grupos reaccionan inconcientemcnte como indefenso~ an

te un ambiente hosttl. 

También se pudo observar que en ambos grupos, independien

temente al se~o del sujeto los niños se identificaron principal

mente con los padres y n1ás especfficamcnte con el padre, vivien

do las figuras paternas como autoritarias. 
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Estos resultados hacen pensar, como canenta Anna Freud con

respecto a la social izac16n7 , que los niños de ambos grupos se C!!. 

cuentran en conflicto con su medio ya que a esta edad los compo

nentes instintivds del niño son muy persistentes y sf de por sf

el crecimiento de las tendencias sociales implica la adopcf6n de 

una actitud negativa y defensiva contra los impulsos, al encon-

trarse el niño con un ambiente que da poca gratfffcacfón, como -

fnferfn1os por los resultados que sucede en ambos grupos, en esp_g 

cfal en el Jardfn de Niños, es 16gfco que los niños vivan el am

biente hostil. 

{7) Supra Cap. Uno, Tercera Parte. 
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SECClDH Vlll 



TABLA 8 

RESULTADOS DE LA DISTRIBUCION T DE STUDENT 

EN'ELASPECTO DE CONCEPCIONES MORALES 

(Prueba C.A.T.-H) 
Referirse a 3.1. 3.2. 
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Nivel _Alfa • G.05 Tt ª -2.0B a 2.08 

CONCEPTO 

Superyó 
adecuado 

Supery6 
severo 

Supcry6 
laxe 

GUARDERIA 
¡¡ 1 

4.B 

4.J 

0,83 

KINOER 
x:, 

J,B 

5.5 

0.63 

GUARDERIA 
S¡ 

2.58 

2.42 

0.93 

KINDER s, 

2.35 

2,29 

0.67 

Se aceptó Ho por lo cual podemos decir que no existe 
diferencia entre los dos grupos en el aspecto de Con 
cepc1ones Morales, 

TC 

0.95 

-1.2 

o.se 
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SECCION VIII 

El aspecto de concepciones morales fue investigado a tra-

vEs de analizar el desarrollo del superyó de los niños de los 

dos grupos dividiéndolos en superyó adecuado, superyó severo y 

superyó laxo. Como est! representado en la tabla B el T calcul~ 

do indica que no existe diferencia estadfstica en el aspecto de

concepcfones morales entre los niños del grupo de Guarderfa y 

los niños del grupo de Jardfn de Niños. 

En la tabla mencionada anteriormente se observa homogenei

dad en Jos dos grupos estudiados que consiste en que la mayorfa

de tos sujetos presentaron un superyó muy definido: Un porcenta

je muy bajo de niños presentaron un superyó laxo, la mayor parte 

de los niños presentaron un porcentaje mas alto de su supery6 s~ 

vero que de supery6 adecuado, esto es mas marcado en los niños -

del grupo de Jardfn de Utños. Los resultados mencionados ante-

rtormente indican que los niños de este estudio perciben su am-

bfente como amenazante y por esta raz6n su concepción moral es -

rf9fda pues no tfenen suficiente oportunidad de actuar sobre sus 

impulsos. Asf observamos que ni la edad de los niños ni el am-

biente en que viven permiten que se haya desarrollado un supery6 

adecuado con el cual podrfan manejar su ambiente de manera m.ís sa

tisfactoria. 
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Como senenctonaba en el capftulo al hablar del inicio de 

lo soc1alizaci6n el supery6 8 {tnternalizado del superyó de los 

padres) es como un guardfan interno que anticipa las probables 

reacciones del mundo externo a la conducta propia y que regula 

la autoestima del individuo por medio de la autoaprobac16n o la

autocrfttca. 

Como se observa en los resultados de la tabla presentada -

anteriormente los niños de ambos grupos presentan en su maycrfa

un superyó severo, y como la tnternalizact6n del superyó depende 

del contenido del superyó de los padres y este. a su vez. se de

riva del contenido de la cultura se puede inferir que el medio -

ambiente cultural en el que se est~n desarrollando las niños es

rtgtdo y poco permisivo. 

A pesar de que no se observ6 una diferencia estadfstlca 

significativa, 1os niños del grupo de Guarderfa presentaron rnás

hornogeneidad entre el n~rnero de respuestas de superyó adecuado y 

superyó severo; por lo cual podemos inferir que, aunque todavfa

no se puede hablar de una inte9ract6n del supery6 los niños del

grupo de Guarderfa presentan concepciones morales mas adecuadas

que los niños del Grupo de Jardfn de tttílos y esto puede ser por

que corno reciben normas morales de otras fuentes, aparte de las

que reciben de sus padres, tnternaltzan diferentes puntos de vi~ 

ta y pueden percibir su ambiente menos rfgido. 

(8} Supra Caµ. Uno, Quinta Parte. 
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SECCION IX 



TABLA 9 

RESULTADOS DE LA DISTRlBUCION T DE STUOENT EN 

EL ASPECTO DE ADECUACION DEL ROL SEXUAL 

(Prueba C.A.T.-H y Rorschach) 

a tabla 3.1. 3. 2. 4 .1. 4 .2. 

GUAPOERIA JAROIN DE GUAROERIA JARDIN DE 
CONCEPTO ][ l NIROS s, NI ROS 

X2 52 

Rol sexual 
adecuado 
(C.A.T.-H) 5,58 6.2 4.33 4.36 

Rol sexual 
inadecuado 
(C.A.T.) 4.4 3.7 4,JJ 4.36 

Rol se1<.ual 
adecuado en 
lámina 11 l 
(Rorschach) 0.25 o .18 0.45 o.so 

Se aceptó Ho por lo cual podemos decir que no existe 
diferencia entre los dos grupos en el aspecto de ad~ 

cuaci6n del rol sexual, 
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TC 

-0.JJ 

0.37 

O.Ja 
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SECGlON IX 

El rol sexual fue anal izado en esta 1nvesttgaci6n identif! 

cando en cada uno de los niños de los dos grupos estudiados el -

hEroe principal en la prueba C.A.T.-11 y observando la identtficA 

c16n sexual en la l!mina 111 de la pl"ueba Rorschach. Se di6 la

puntuaci6n pard rol sexual adecuado cuando el niño se ident1fic6 

con su propio sexo y se calif1c6 como rol sexual inadecuado cua.!l 

do el niño se 1denttftc6 con el sexo opuesto. 

Antes de pasar a hab\ar de los resu\tados de la dtstribu-

ct6n T de Student con respecto al aspecto del ro\ sexual que es

t!n representados en la tabla 9 se desea hacer una observación -

de importancia: el rol sexual de \as niñas de ambos grupos estu

~iados fue inadecuado en un porcentaje mayor que el de los ni

~os9, De este hecho surge un cuestionamiento: lEste resultado -

fue consecuencia de que las ni~as de ambos grupos no tienen real 

mente desarrollado su rol sexual adecuadamente o est& hablando -

de que las 1~m1nas de Be11ak de la prueba C.A.~.-H sugieren m&s

figuras masculinas que femeninas, ya que fue a través de esta 

prueba donde se obtuv1.eron m~s datos sobre este aspecto? Por el 

momento no hay suficientes datos para una respuesta concluyente, 

(9) El lector puede remitirse a la gráfica de datos generales p~ 
ra observar el sexo de los sujetos Secct6n I p. 
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Los resultados de la d1str1buc16n T de Student fndican

que no existe diferencia en el aspecto de la adecuac16n del rol

sexual entre los dos grupos de esta investigación. Los resulta

dos de la prueba C.A.T.-H aportaron un porcentaje mayor de res-

puestas del rol sexual adecuado que de respuestas de rol sexual

inadecuado en los niños de ambos grupos. Los resultados de la -

prueba Rorschach no aportaron datos concluyentes sobre este as-

pecto por motivo de que el rol sexual adecuado fue medido a tra

vEs del n~mera de respuestas de Humano en la 1Smfna Ill y como -

se mencionaba en la secc16n VII éstos niños no han adquirido to

davla la madur~s de dar respuestas de Humano en esta prueba. 

Como se mencionaba en \a Quinta parte del Capttulo Uno 10 -

el rol sexual se adquiere por medio de la ldenttftcact6n con el

padre del mismo sexo. Se puede observar en este estudio una 

tdentiftcaci6n muy marcada tanto en los sujetos masculinos como

en los femeninos de ambos grupos con el padre autoritario y fue~ 

te al cual hay que someterse para recibir grattficact6n y afecto. 

Por otro lado es interesante recordar lo que dice Bellak11 

con respecto a que el héroe principal en la prueba C.A.T.-H cum

ple la funci6n de expresar las necesidades del niño. En los ni

nos de ambos grupos se observa una necesidad muy marcada de ser-

(lo) 
( 11) 

Supra p. 34. 
Bellak, leopold. El T.A.T.~ El C.A.T.· y El S.A.T. Buenos 
Aires, Editorial Pa1dos. l 80. 415 pp. 
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aceptados por su medfo ambiente social a través de fdentfffcarse 

con su rol sexual adecuado. 

La tabla 9 demuestra un porcentaje un poco m!s alto de rol 

sexual adecuado en et grupo de nfílos del Jardfn de Nfílos que po

drfa estar indicando que éstos nfftos, tienen más urgencia de de

sarrollarse segan los c6dfgos s~ciales para ser aceptados por su 

ambiente. 
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SECCI.OH X. 
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SECCION X 

RESUMEN DE RESULTADOS 

-Existe diferencia estadfsttca en el aspecto de inteligen

cia entre los niños del grupo de Guarderfa y \os niños del grupo 

de Jardfn de Niños, aprec15ndose un nivel de inteligencia m&s al 
to en los niños de Guarderfa. 

-Existe diferencia estadfsttca en el aspecto de lenguaje -

entre los niños del grupo de Guarderfa y los niños del grupo de

Jardfn de Niños observ&ndose un mejor desarrollo del lenguaje en 

los niños del grupo de Guardcrfa. 

-No existe diferencia estadfsttca entre tos dos grupos es

tudiados con respecto al aspecto de relaciones interpersonales.

Sin emba~go es importante mencionar algunas de las car~cterfstt

cas en común en cuanto su manera de relacionarse con su medto a~ 

biente: 

l.- En ambos 9rupos se observa que los niHos prefieren te

ner relaciones interpersonales en su medio ambtcnte 11 

mitado en dónde se sienten seguros. 

2.- Los niHos de ambos grupos estin regidos por el princi-
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p1o del placer más que por el pr1nclpto de realidad. 

Son egocéntricos y exigen gratif1caci6n constante de 

su ambiente. Esto se observa mas marcado en los ntños

de 4 a S ai'\os. 

3.- En ambos grupos se aprecia que los niños son inmaduros 

en su socialtzacl6n y todavla no adquieren una comple

ta adaptaci6n social, sin embargo empiezan a tener in

terés en llevar a cabo relaciones interpersonales y 

quieren ser como los demfis. 

4.- Actualmente la mayor parte de los niños de ambos gru-

pos pueden llevar a cabo relaciones interpersonales 

con los niños de su misma edad que est5n próximos a 

ellos {dentro de su mismo ambiente \imitado), 

5.- Los niños del grupo de Jardtn de tHños presentan 111ás -

interés de como \os perciben los demás. 

6.~ Ambos grupos perciben el ambiente rechazante y hostil, 

esto se ve m!s marcado en e\ grupo de Jard{n de Niños. 

Los cinco primeros incisos nos hablan de un desarrollo no~ 

mal en la socialización de los niños estudiados ya que es lo es~ 

perado según \as edades que abarcó esta investigaci6n. En lo 
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que se refiere al sexto inciso, ha pesar de ser una crisis nor-

mal del desarrolla el que el niño resienta la imposici6n de las

normas sociales que restringen sus impulsos, los niftos de los 

grupos estudiados presentan una percepci6n mas hostil del ambten 

te que lo esperado según su edad, lo cual puede ser un indice de 

que los niños se están desenvolviendo dentro de un ambiente poco 

gratificante. 

-No existe diferencia significativa en el aspecto de con-

cepciones morales entre los niños de\ grupo de Guarderfa y los -

niños del grupo de Jardtn de !liños, Sin embargo, se pudo obser

var lo siguiente: 

1.- La mayorta de \os niños de ambos grupos presentan un -

supery6 severo y casi ningún niño presenta un supery6-

\axo. 

2.- Los niños del grupo d~ Jardfn de Niños presentan un s~ 

pery6 m!s severo que los niños del grupo de Guarderfa. 

Estos resultados son importantes pues, a pesar de que en • 

\as edades de \os niños estudiados no podemos esperar un supery6 

adecuado, se puede inferir que el ambiente en que se han desen-

vue\to estos niños tampoco ha favorecido su desarrollo, ya que -

ambos 9rupos perciben su ambiente rigido y hosti\. 
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-No existe diferencia estadfstfca en el aspecto de adecua

ción del rol sexual entre los dos grupos estudiados. A pesar de 

ésto se desprendieron resultados colaterales que es importante -

mencionar: 

l.- La mayor parte de los sujetos de ambos grupos aporta-

ron un narnero mayor de respuestas de rol sexual adecu~ 

do que de respuesta de rol sexual inadecuado. 

2.- Existe un porcentaje más alto de rol sexual adecuado -

en los niños del grupo de Jardfn de Niños. 

3.- Et rol sexual de las niñas de ambos grupos fue fnade-

cuado en un porcentaje mayor que el de los nfños. 

4.- Tanto en los sujetos masculincs como en los fernenfnos

de ambos grupos se observ6 una identff1caci6n muy mar

cada con el padre autoritario y poco afectivo. 

Los resultados obtenidos en este aspecto hablarfan, en el

caso de \os varones de una e~oluc16n favorable en el desarro\\o

d.e su soc1a11zac16n, Por otro lado a pesar de que en las nii1as 

se observó un porcentaje mayor de rol sexual inadecuado, no pod~ 

mos decir que se trata de un retraso en el desarrollo ya que se

espera un rol sexual establecido de manera definitiva hasta eda

des posteriores. 



128 

La 1dent1f1cac16n ton el padre autoritario y poco afectivo 

nos puede estar hablando del papel que juega la figura masculina 

en el ambiente en que se desenvuelven estos niftos. Es dificil -

dar una explfcacf6n concluyente al hecho de que las n1ftas pare-

cen tener dificultad para identificarse con la madre que repre-

senta su mismo sexo. pero se puede inferir que aún no se ha sup~ 

rada la etapa edtpica y no se ha establecido esta identfffcacf6n. 



TABLA 10 
GRAFICl\ DE RESUMEN DE RESULTADOS 

Aspectos de la I aspecto 11 aspecto 111 aspecto IV aspecto V aspecto 
soc1al fzac1ón lnte11gencfa Lenguaje Relacfones Interpersonales Concepciones morales Adecuacldn del 

rol sexual, 

Promedio de los 
resultados de la 
dfstrfbucfdn T de 
Student. J,49 J,Jg D.49 0.91 J.36 

Resultado de 
la prueba de 
bfpótesfs. Ho: Ho: Ho: Ho: Ho: 

rechazada rechazada aceptada aceptad¡¡, aceptad11. 
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CAPITULO CUATRO 

e o N e L u s l o N E s 

Dado que la mayor parte de los aspectos que se eligieron -

para medir la soc1altzac16n de los grupos de niños no reportaron 

diferencias entre los grupos podemos decir que en particular pa

ra esta investigación, con la muestra estudiada y los proccdi- -

mientas utilizados no ex1sti6 diferencia nn la soctaltzaci6n de-

los niños preescolares que han asistido a una Guarderta desde an 
tes de los dos años de edad y los niños preescolares que asisten 

a un Jardtn de Niños. 

E~te resultado, concuerda con el obtenido por Ralph e,J. -

en su invcstigac16n pues e\ tampoco encontró diferentes tipos de 

1nteracc16n social entre las niños que no tuvieron escuela mate~ 

nal previa al Jardin de Ntños y quienes st la tuvteron 1 ; pero di~ 

fiere de la 1nvesttgac16n rea1tzada en H~x1co en 1983 por Ha. 

de1 Carmen Nieto como tests de maestrfa, en donde si se reporta· 

ron diferencias entre los grupos a favor de la Guarderfa, Esta. 

1nvesttgact6n es la más equivalente al presente estudio y el he· 

cho de que se hayan obtenenido resultados diferentes hace pensar 

en varias probabilidades. 

(1) Remtttrse a Cuarta parte del Cap. Uno de esta tests. 
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Exfste la probabilidad de: 

a) Que hayan existido lfmftacfones metodol6gfcas en el pr~ 

sente estudio. 

b) Oue hayan existido lfmftacfones metodo16gfcas en el es

tudio en comparacf6n. 

e) Que los instrumentos de medicf6n valoraran aspectos di

ferentes de la socfalfzacf6n. En el presente estudio -

se utilizaron instrumentos clfnfcos pues se enfocó la 

socfalfzacf6n desde este punto de ~fsta. En el estudio 

en comparacf6n se utflfz6 únicamente la observación. 

d) Que el tipo de Centros investigados por el estudio en -

comparacf6n haya sido diferente que el tipo de centros

estudfados en la presente investfgaci6n y por lo mfsmo

los resultados de ninguna de las dos fnvestfgacfones 

puedan ser generalizables. 

En lo que respecta al presente estudio, el resultado final 

tiene que ser tomado con reserva pues existieron algunas limita

ciones que es necesario mencionar. 

L1m1taciones del Estudio. 
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Se presentaron 3 tipos de ltmitantes muy importantes que 

no nos permitieron ser concluyentes en nuestras afirmaciones y 

generalizar a toda la poblact6n: 

1) Diseño Utilizado. 

El primer ltmitante con el cual nos encontramos fue el ti

po de diseño utilizado que fue cuasiexperimental • es decir, es -

similar al dtseño experimental en su programaci6n de procedtmten 

tos para recoptlact6n de datos, pero carece de control total de

l~s variables por lo cual sus alcances son limitados. 

Z) Ltmttactones Metodo16gtcas. 

Precisamente porque se careci6 de control experimental to

tal consideramos muy importante mencionar las variables espec~f.!. 

cas que no se controlaron. Estas variables son: 

a) Diferencias en los niños de ambos grupos,~ 

Al ser elegtdos totalmente al azar no se controlaron algu

nas dtferenctas entre los ninos que pudieron tnflutr en los re-

sultados de la investtgaci6n, como son: diferencia en el número

dc sujeto~ de cada grupo. diferencia en el total de niños y ni-

ñas en cada grupo. diferencia en estracto soctoccon6mico y dife

rencia en número de hermanos. y ubicac\6n del nil'lo en la familia. 



133 

Estos resultados favorecieron en su mayorfa al grupo de la Guar

derfa lo cual nos hace pensar que ciertos resultados favorables

ª este grupo en el estudio como son la mayor capacidad fntelec-

tual y el mejor desarrollo del lenguaje deben de ser tomados con 

reserva pues no sabemos si en un momento dado se debieron a fac

tores no controlados por la fnve~tigaci6n y no a la influencia -

de ta Guarderfa. 

b) Variables que no fueron controladas en el estudio. 

Aunque se lograron controlar bastantes variables, existie

ron algunas que no fue posible controlar como son: programa edu

cativo aplicado en cada centro, expectativas del personal y pa-

dres hacia el estudio y prácticas de crianza de los padres. El

no haber podido controlar estas variables limita el alcance del

estudio. 

c) Instrumentos. 

Uno de los problemas que se presentó en el estudio fue la

utilizacf6n del cuestionario pues, a pesar de que en la mayorfa

de los casos fue llenado por los padres de familia (la necesidad 

de ser llenado por la maestra fue de un caso en la Guarderfa y 2-

casos en el Jardtn de Niños) no podemos decir que fueron confia

bles pues pudieron ser manejados según el criterio de los padres, 

sobre todo en lo que respecta a la pregunta del nivel soc1oeconQ 
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mico. Ahora. en los casos en que los llenaron las maestras la -

confiabilidad es mucho menor. 

Por otra parte, este instrumento se desaprovechO pues no -

se uttliz6 para explorar otros aspectos importantes para la fn-

vesttgaci6n como son pr~ctfcas de crianza familiar y expectatf-

vas de los padres hacia el estudio. 

En lo que respecta a las pruebas psfco16gfcas utilt2adas -

en este estudio como instrumentos de med1c16n fueron, desde mi 

punto de vista, elegidos correctamente pues se trató de evaluar

la socfalizac16n desde un enfoque clfntco y estos Instrumentos 

son tos que mas pueden aportar datos al respecto. El hecho de 

que los resultados no hayan sido totalmente confiables no se de

bió a que se hayan elegidos instrumentos de medici6n err6neos 

sino a las variables internas y externas que no se controlaron 

en \a investigación y que ya fueron mencionadas anteriormente. 

3) Situaci6n de los Centros Educativos en el Pafs. 

Esta fue otro tipo de 1imltante con la que se enfrentó es

te estudio, pues como planteábamos en el primer capftulo de esta 

tesis existe poca homogeneidad entre los diferentes tipos de Gua~ 

derta y de Jardfn de Niños que existen en la República Mexicana

lo cual dificulta hacer generalizaciones sobre los hallazgos de

las investigaciones que se hagan en este tipo de centros. Este-
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es un factor limitante no solo para el presente estudio, sino PA 

ra aquellos que lo han antecedido y los que se 1levar!n a cabo -

en el fututo ya que cualquier investtgaci6n será poco generattza 

ble hasta que no se logre una homogeneidad tanto en las condfc1~ 

nes como en los servicios que ofrescan este tipo de centros edu

cativos. 

El haber señalado las limitaciones de la investigación no· 

significa que el valor del estudio haya sido nulo, por lo contr~ 

ria pensamos que puede ser un importante antecedente para 1nves

t igacfones posteriores sobre este tema. por esta raz6n daremos a 

continuae16n un~ nueva propuesta de este estudio superando las 

limitaciones del actual. 
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SUGEREllCIAS PARA UH NUEVO ESTUDIO 

El objetivo deberá ser controlar el mayor número posible -

de variables asf como considerar otro tipo de diseños experimen

tales mas confiables. Se propone el siguiente procedtiniento: 

1.- Seleccionar una Guarderfa y un Jardfn de Niños lo más

equtvalentes posibles en cuanto condiciones ffstcas de 

la tnstttuc16n, asignación de niños al grupo, propor-

ct6n adulto-niño en el aula, programa educativo apltc~ 

do y preparación del personal docente. 

2.- Diseñar un cuestionario de datos generales del niño 

mas completo que e~plore \os siguientes aspectos: 

Nombre 

Edad 

- fecha de nacimiento 

- Sexo 

- Número de hermanos 

- Ecanomfa general de la familia, ingresos y egresos men-~ 

suales, 

Ambiente ffsico del hogar: area y t1po de vtv1enda. 

Re\aciones familiares: relaci6n entre los padres y de C! 

da uno de ellos con el nifto y relaci6n del nino hacia 

sus padres y hermanos. 
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- Actividades de la famflfa: dfarfas y extraordinarias. 

3.- A través del cuestfonarfo seleccfonar para la fnvestf

gacf6n los casos de Tos nfños que tengan caracterfstf

cas comunes (semejante nivel socfoecon6mico. fgual nú

mero de hermanos, parecido crianza familia etc.} para

formar grupos homogeneos equivalentes. 

4.- Obtener una muestra mas grande que la utflfzada en el

presente estudio que contenga el mismo número de niños 

de 4, 5 y 6 años para poder llevar a cabo un an~lfsls

mas fino de los resultados acortando los períodos de -

edad, Asimismo es importante que los grupos a estudiar 

tengan el mismo total de niños que de niñas. 

5.- Realizar observaciones en los centros y estar en con-

tacto con los niños para que se familiaricen con el in_ 

vestigador. 

6.- Ampliar la revfsi6n de otros estudios que hayan preten 

dido evaluar la soc1alizac16n. 

7.- Una vez formado cada grupo aplicar las pruebas psico-

16gicas elegidas en fd~nticas condiciones ambientales. 
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e.- Si hay dfsponfbilfdad de recursos llevar a cabo una 

intcrpretac16n individual de los resultados obtenidos

de las pruebas. pero sin perder de vista el objetivo -

de la invest1gac16n. 

9.- Considerar otras formas para obtener informac16n. 



139 

SUGEREHCIAS GENERALES 

A partfr de los resultados obtenidos, se proponen Tas si 

gufentes fnvestigacfones: 

Repetir este estudio con las sugerencias hechas anterior-

mente. 

Llevar a cabo el seguimiento en la primaria de los dos gr!!_ 

pos estudiados en esta tesis ~ valorar por medio de las 

mismas pruebas si existen modfffcacfones en su socfalfza-

cf6n. 

lnvestfgar sf existen dfferencfas en cuanto al manejo de -

la angustia de separación entre nfnos de dos años de edad

que asistan a una Guarderfa y los niños de dos años de 

edad que no asistan a una Guarderfa. 

- Detectar por medio de la prueba de psfcodfagn6stfco de 

Rorschach que percepción tiene el niño preescolar de la f~ 

mflfa como fnstftucf6n social. 

- Investigar si las 1Sm1nas de la prueba de apercepción in-

fantfl con figuras humanas creadas por Leopold Bellak su-

gieren mSs figuras masculinas que femeninas. 



Arl'.l;DJ('r: 1 
cRArll.:A Dt: LOS Rrr.ULTADOI> 'lUTA1.u; ne 1-..hSCllActl Dl!L CRUl'O DL. 

HlllOS cr CVAhOl:IUA 

...!.... .2... .2... -'- L ..L ..1... ...!... ..!... ..lP.... ..!L. E-

• • 
D 

d .. 
• 

J7 

• 
" u 
• 
l 

• 1 

"' 3 • • • • . ' 
"' o 
F lO 

"' o 
e o 
e• o 

"' . 
CF l 

e o 
B l 

... 7 

A lO 

Ad l 

n en 
f'kfi'"1'C/R 8.1\ 

,., 29• 

• • 
o 

""" 
""''"' 

<o 

' ... _,, 
Cf'et<liC'J 310 

Jlmp.Un 

VIII-lX-X 321 

V1H 311 

.. tt• .. ... 
d\ 35\ 

D:l•Stl 3t. 

fbdelly 
lm lanllI 1 

!Ql .cclJ.ll .......... ' 
U1 1au 211 

" 7 

• 
1 
o 
• 
1 
l 

o 

• 
o 
o 

' • 
o 

• 
1 

• 
o 

' 1 

• 
o ... 
'" "' • 

" ' 
' • 
o 

22 1111 

• • 
15 10 

o 

' 
o • 
1 o 

o ' 

' o ' 
o • 
1 o 
o o 
18 10 

o o 
• o 
o • 
o • 

' . 
l • 

o ' 
' . . " 

l 

75t. . 45t. 

75t. 45t. 

~ .. 72" 
3 • 

5 

' • • 
o 
7 

o 
o 
1 

• 
o 
o 
• 
' • • ,,. ,,. 
"' • 

• l • 

o.s 1.5 o 
• 
o 

" 
1l 

• • 
o 
o 
10 

• 
o 
1 
o 
10 

' 
o 
o 
o 

• 
1.5 

"' 
"' ... 
5 

o 
o 

25 12 . ' 
1l 
l • 

o o 
• 

o 

• • 
o 
l7 

o 
• 
1 
o 

• 
o 
1 

' 
" • 
'" UBl ... 
l 

o 

• 

3 

o 

• • 
1 

• • • 
o 

' o 
• 
' o 

• • 
m ... 
!.Dt. 

o 

' 

.. " 
' . 
13 18 

o " • • 
• 1 

' 
' o • • 
o o 

• 
• o . " 
• o 
o 0·• 

l 5 

• • • • 
• o 
3 

• 1l 

3 " • o 
201 7'l 

201 "" 
15' J1t. 

' 5 

• 
o 

o 

' 110.s 011.s 210 '10 010 210 212 210 112 

310 210 1010 711 1012 211 110 llll 014 

28t. 42' 32\ 2L!it. • 2Et. 20\ 421 4D• >t• 
1,1 ... ... 
37' 

o 

o 

910 h2 !h4 

37•51 181 471 

~\ t>B\ 52\ 
25\ ,, o 

6\ 4.5\ o 

o • 

• • 

"º 
"' 
"' rn 
o 

o 

o 

••• 
32\ 

'" m .. 
o 

o 

"' ... ... 
• 
o 

o 

o 

,,, 
"' ... 
o 

• 

l 

4'1 

"' m ,.. 
" 
o 

o 

" l 

" 
• 
o 

ll 

• 
o 
o 

• 
7 

o 
o 
o 

• , 
• , 
• 
u 
o ,.. 
"' . .. 
• 
• , 
"3 

lloO 

... 
3•• 
"' .,. ... 
o 

• 
o 

" 3 
ll 

' • • • 
ll 

• • 
o 

• 
11 

• • • •. 
• 
o 

• • .. 
• ... ... 
º" 
' 
• 
o 

• 
ll•O 

"' 3•0 ... ... ,. ,,. 
• 
• 

12 -J~ 

l - ~ 

t> -1!1 

o •15 

o . -· .... 
o -11 

o-· 
• .... 

• -1 . _,. . _, 
• . -· .... ·-· • -1 .... 

o -u 
J.rlB .... 

.. -81 
,. -at 

15 -84 '_, 

0-lll 0-4 

20 - 42 

3-9 - 04 
10 - !O 

2' - ll 

o -lt 
o-n 
,_, 
• - 1 

140 



Sujeto• 

• • 
D 

• 
"' • • 
"' " • • .. 
r 

"' e 

"" "' ... 
e 
• .. 
A .. .. 

lnW'-l"c)/R .. 
p 

o 

""" 
"'"""' '"""' """""1 _ .... 
Vlll-IX-X 

••• .. .. 
•• ..... 
..-.doHyH 
tn L.n IU 

Jbl r..=nl 

""°""""m 
lall IU ' 

Al'•:::111CJ' t 
~Ii:A U: toS ¡;~.;;i::'AH'S '1HtNJ~¡ 111, H.Jln.'11o'io.,I CI tL QU'O D1. 

.J>JntN re mt~i,; 

1 ' 
17 " . ' 
u 1• 
,· ' 
o o 
o~· 2 

f 

• 
1 

' o 
o o 

1 
o o . " 
o o 
o o 

·O O 

o o 
o o 
o o 
1 • 
o l 

• • 
o ' 
35'. •U 
35l. llt. 

"' 19 
l 
18 11 

• • • 
o o 

•· o ·, 
u 
3 

o 
1 
o 

" o 
o 
o 
o 
o 
o 

• 
o 

"' o 

• 
' 1 
o 

o 
10 

o 
o 
o 
o 
o 

' o 

1G 

• 
o 
o 
o 

• 
o 
o 

o 
11 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

' 
" 
" l 
o 
o 
1 

• 
1 
o 
o 
o 

" o 
o 
o 
o 

' o 
1 
o 

15 10 

o o 

"' 
"' 

52.6\ 611'7• 71\ 

52.6\ 68.7\ 71\ 

' o 
o 
o 

" • 
" 
o 
o 

3 • 

o o 
o o 
o 
o o 

u " 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
1 
o 
10 • 

l 
78\ 691. 

78t 69\ 

" ' 12 

• 
o 
o 

o 
l 

o 

" o 
o 
o 
o 
o 

' 
' o 

o 

"' 
"' 

en 36• "' 42\ 94\ 36\ 9n en 28t 

6 '· 11 3 a 2 6 4 2 

o o o o .1 o o 
0DOOD2DOl 

hO l.ID .l10 5r0 010 112 010 110 213 

810 210 l.410 31D ·hO 510 310 510 610 

24\ 49\ 2ll 47.6l l.9\ 43\ 28\ 39\ 25/ 

511 211 

"' ,, 
fiSl 7l\ ,, ,, 
o " 

l o 

"' "' ... 
"' o 

1 

l 

"' "' 
'" '" o 

o 

110 7:1 

6' 25\ 

261 64l 

37.Sl 11~ 

o o 

o o 

o o 

4•0 511 

28' 22\ 

57\ 70 

ltt. n 
o o 

o l 

o o 

,,, 
"' "' m 
o 

o 

o 

" 
" o 
o 
o 

.. 
1 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
21 
o 

"' "' 
"' • 
o 
o ... 
1510 ... 
"' .. 
"' 
o 

o 

o 

u 

" • 
1G 

l 

o 

• 
o 
o 
o 
o .. 
o 
o 
o 

' o 
1 
3 

1 

13 

o 

"' '" "' s 

o 

"' 1:2.5 

••• 
"' 
'" '" .... 
"' .. 
o 

o 

141 

H-30 

1-7 

11-:J ,_, 
o ,_, ... 

2-1• 

0-l 

o ,_, 
o ..,. 
o 
o 
o ... , ... , ... , 
·-· .... ... ,. ... , 
J5-81 

JS-fll' 

28-94 ,_.., 

2-1!i10-0 

19-tO 

0--710-5 ..,, 
26-9:> 

O-Jf.S .... ... 
.... 



B 1 B L I O G R A F l A 

1.- Ames, L.B. El Rorschach Infantil. Buenos Aires, Editorial 

Patdós, s/f. 400 pp. 

142 

2.- Anastast, Anne. Psrcho\ogtca\ Testing. Hueva York, The Hacmi 

llan Co., 1961. 319 pp. 

3.- Barcena, Ha. Guadalupe. Las Guarderfas Infantiles del Estado 

en Hl!J(.ico, Héitico, tésts de Licenciatura UNA~, 1978. 138 pp. 

4e- Bell, J.E. Técnicas Proyectivas. Buenos Aires, Editorial Pa! 

dós, 1970. 246 pp. 

5,- Bellak, Leopo\d. Esquizofrenia. Barcelona, editorial Herder. 

1962. 1197 pp. 

6.- s·et\ak, Leopo\d, El T.A.T. el C.A.T. y el S.A.T. Buenos At-

res, Editorial Patd6s, 1980, 415 pp. 

7.- Bellak, Leopo\d. Test de Apercepct6n Infantil con Figuras 

Humanas. Buenos Aires, Editorial Patdós, 1972. 376 pp. 

8.- Brown, Roger. Psicologta Social. M6xtco, stglo veintiuno, 

1975. 765 pp. 



143 

9.- Fentchel. Otto. Teorfa Pstcoanalftica de las Neurosis. Bue

nos Aires. ediciones Paid6s, 1982. 721 pp, 

10.- freud, Anna. Normalidad Y Patologfa en la Niñez. Buenos 

Atres, ediciones Paidós. 1979. 181 pp. 

11.- Freud, Stgmund, Obras Completas t.2. Madrid Btbltoteca Nue

va, 1981. 1169 pp. 

12.- Guillen de Rezzano, Clottlde. Los Jardines Infantiles. Bue

nos Aires, Kapelusz, 1974. 134 pp. 

13.- Kernberg, Otto. La Teorfa de las Relaciones Qbjetalcs y el

Psicoan~ltsts Clfnico. Suenos Aires, Editorial Paidós, 

1979. 235 pp. 

14.- Klopfer, Bruno. Tlicntca· de Psicodtagn6sttco de Rorschach. 

Buenos Aires, Editorial Pa.idós, 1965. 347 pp. 

15.- Madrigal, Alfredo. Los Niños son Asf ..• Hé:xtco, editorial 

Jus, 1965. 269 pp. 

16.· Mahler, Mar9aret. Simbiosis Humana: Las vicisitudes de la • 

IndividuaciOn, MExico, editorial Joaqutn Horttz, 1972. 279· 

pp. 



144 

17.- He. Oavtd, John y Herbert Harari, Psicologta y Conducta So

s..!!l• Editorial Ltmusa. 1979. 481 pp. 

18.- Hendoza, Juan. Puericultura. México. fondo de Cultura Eco

n6mica, 1972. 176 pp. 

19.- Hontejo, Roete. Control de Esffnteres un Programa de Entre

namiento Grupal en Centros de Desarrollo Infantil, Héxtco,

tests UNAH, 1984, 94 pp. 

20.- Narvaez, Fernando, Bienestar Emocional en Guarderfas. Méxi

co, Procuradurta General de Justicia, 1976. 169 pp. 

21.- Nieto, Ha. del Carmen. Cinco Aftas de Guarderta: su Efecto -

en el Desarrollo Social, ~~xtco, 1983. 103 pp. 

22.- P1aget, Jean. Psicologfa del Nii'lo. Buenos Aires, Edttortal

Minus, 1974. 159 ·PP• 

23.- piaget, Jean. Seis Estudios de Psicoloqfa. México, Edito- -

rial Seix Barral. 1977. 225 pp. 

24.- Reca. Telma. Personalidad y Conducta del Niño. Buenos Ai-

res, El Ateneo, 1969. 225 pp. 



25,- Rutter, H. Social Emotional Consequcnces of Day Care Far 

Preeschool Children, Orthopsychiat, U.S.A. 1981. 51 pp. 

14S 

26.- Spiegel, Hurray. Estad1'stica. México, Mc.Graw-\Hll, 1979. -

350 pp. 

27.- Spttz, Rene. El Primer Año en la Vida del Niño, Buenos Ai-

res, Editorial Paid6s, 1979, 525 pp. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Uno. Primera Parte Historia de las Guarderias y los Jardines de Niños
	Capítulo Dos. Metodológia
	Capítulo Tres. Análisis e Interpretación de los Resultados
	Capítulo Cuatro. Conclusiones
	Apéndice
	Bibliografía



