
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

ESCTEL\ :\,.\CIO'i.-\1. DE ESTl'DIOS Pl{OFESIONALES. 

C..\:\I Pl ·s AR·\GÓ:\ 

J>ROPllESTA DE UN PROCR·\MA PARA EL CONTROL DE 
ESFÍ:'liTERES DIRIGIDO A t''.\' GRUPO DE LACTANTES Y 

l\IATERNALES DEL CENDI 2 DE LA lJAM. 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA 

PRES E!\' T.-\: 

GUADALUPE CAMPOS LEÓN 

ASESOR: 
LIC. JOSÉ LUIS CARRASCO NUÑEZ 

Nanmo ~o VTJVd 
NOJ SISS.J, 

SA~ JUAN DE ARAGÓN ESTADO DE :'\IÉXICO 2002 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



, 
PAGINACION 

DISCONTINUA 



'/.1d'/[l.:··,r.Ali ~'J,\ ·1 •1.'d. 
/·llf':P:'-1,, 1 r 

.~\n.1 ·• · 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MExlCO 
ARAGÓN 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

~ic. MA. q¿~.-~ JIM~NEZ-C~STAÑED~ 
Jefe d~á Carrera de P,édagogia, ,,/,.,. 
Pfesente. .~ ._., 

En atención a la solicitud de fecha 9 de noviembre del año en curso, por la 
que se comunica que la alumna GUADALUPE CAMPOS LEÓN, de la carrera 
de Licenciado en Pedagogía, ha concluido su trabajo de investigación 
intitulado "PROPUESTA DE UN PROGRAMA PARA EL CONTROL DE 
ESFINTERES DIRIGIDO A UN GRUPO DE LACTANTES Y MATERNALES 
DEL CENDI 2 DE LA UAM", y como el mismo ha sido revisado y aprobado 
por usted, se autoriza su impresión; así como la iniciación de los trámites 
correspondientes para la celebración del Exam.en Profesional. 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta 
consideración. 

Atentamente 
"POR MI RAZAJ:tA6LARÁ EL ESPÍRITU" 

San Juan de Aragón;'Méxic~1.? de noviembre del 2001 

I 
/EL SE~~~IO 

( ) ' \ : \ " ._.,, ~ ... 
........__,. ¡ ', 

Lic..AEBER'tO-IBARBA.ROSAS. 

Asesor de Tesis: Lic. José Luis Carrasco Núñez. 

ir't"'!f;.· 'I ;'' ' ,., 
1..1: .. • 

FALLA DE Ufüí..l·EN 



A mis padres porque nunca 
perdieron la esperanza en mí, pues 
siempre me han dado su apoyo y 
confianza, tratando de darme una 
vida feliz;y como hasta hoy lo han 
logrado, les agradezco 
infinitamente 

! ! bien por ellos.!! 

A mi esposo por todo lo que hemos 
vivido .juntos; le~ agradezco su 
confianza . y ayuda desinteresada 
para conmigo. 

TES.!3 CON 
FALLA. DE ORIGEN 



A mis hijas Tonantzin y Eckaterina 
porque pensando en ellas realicé 
este trabajo, pues las siento como 
una palanca que me impulsa para 
seguir adelante. 

A todos los niños que han pasado 
por mi sala. Gracias a ellos he 
aprendido muchas cosas buenas, 
siendo que sin importarles nada dan 
cariño a todas: las personas que 
estamos con ellos. 



A mis hermanos Fernando, Martha 
Jorge y Patricia por ser parte 
importante en mi vida y sé que 
están siempre conmigo. 

A Dios por dejarme vivir. 

---·-----···-



INDICE 

INTRODUCCION 

J. EL CONTROL DE ESFINTERES 

1.1. ¿QUE ES EL CONTROL DE ESFINTERES? 

1.2. ASPECTOS CONDUCTUALES ______ ..:;..:...:......;_.:......;_;;;.:......;.:......;.:......;..:;..:..__;· 

1.3. ASPECTOS FJSJOLOGICOS 

1.3.1. FUNCION DEL Rl1'10N 

1.3.2. APARATO DIGESTIVO· 

1.4. ENURESIS. LA MICCION 

1.5. ENCOPRESIS. LA EV ACUACION 

2. PROCEDIMIENTOS EDUCATIVOS PARA EL CONTROL DE ESFINTERES 

2.1. FACTORES QUE INTER,VIENEN EN EL ENTRENAMIENTO 

2.1.1. FACTORES NEUROLOGICO 

2.1.2. FACTORES FISIOLOGJCOS 

2.1.3. FACTORES PSICOLOGICOS 

s 
JO 

15 

17 

18 

22 

26 

31 

35 

37 

38 

40 

42 

2.2. EL AMBIENTE FAMILIAR 44 

2.3. EL AMBIENTE SOCIAL . 46 

2.4. METODOS DE ENTRENAMIENTO 49 

2.5. PROBLEMAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN EL ENTRENAMIENTO _ 63 

2.5.1. REGRESIONES 

2.5.2. TRAUMAS 

2.5.3. OTROS PROBLEMAS 

3. EL CENDI 2 DE UAM 

3.1. ESTRUCTURA DEL CENDI 

3.2. MANEJO DEL CONTROL DE ESFINTERES EN EL CÉNDI' ·-----'---

3.3. PROGRAMA DE CONTROL DE ESFrNTERES DELA SEP •· ·_: '-'--'----'---
' \>:} < 

3.4. ACTITUD DE LAS MAESTRAS 

3.5. ACTITUD DE LOS PADRES 

64 

66 

68 

,69 

71 

77 

81 

87 

90 



4. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE ESFINTERES PARA 

EL NIÑO (A) LACTANTE O MATERNAL 

4.1. 

4.2. 

JNTRODUCCION 

OBJETIVOS. 

4.3. ENTRENAMIENTO PREVIO 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.3.1. EN EL Nll'lÓ 

4.3.2. 

~.3.3. 

4.3.4. 

EN LOS PADRES 

EN LAS MÁEs'fRAs/ >/_' --' ;...__,,_, __ ...;...;"_;;...___;..;.. ___ _ 
OTROS i--""---'-"---'''''-{,-''--·J_f._' "-'""-· ,_.,,_:;._,, _";..''.:." "_"...;'"_" _--_, '...;"'.;.." _, ----

PROCEDIMIENTO f_· __ <_·· _''...:.'"-·"·-'•'"-"' ,--"'...:.;..., _\·'._:,•_·::_::,._f;_2,_"'°--"''·--'.':-''"-•·~-'··:-',·--···-··:_, _;_;..;.._:,e_,·._· '--'-
RECOMENoA.cíoNis, ·r · ,"y . '"f · ,, , :""'r : :~:", . ::.:.~ 1-:::; 
ANExos:'::•' .· "· "·>/::· ..,,,, " ... , ... ' ::."." ·:'i':•· ::,;:," ""·""· 

-'-------'---'--'--"---'--"---"'-"-"--"-_;__;__;__ 
coNcLus10N~s-'· <.:. .. --·;.:.,,'"",."'::'-'':·.;..é:.,c:.,::..':..:·~·--"--'::--;;""· _ ... _,_;,;;,_;__;_, . .;..,..:.,•·••..:.:.:::.;;..~··..:.;·,,:_'."..;,·"'.-':-'••..;,"_,:.."'~..:.;·,...:. .. :.." ·--· "-'· ·---;._; 

BlBLIOGRAFlA. 

ANEXOS 

93 

94 

96 

97 

97 

97 

98 

99 

' 100 

'101 

104 

105 

126 

128 

1-XXVI 



INTRODUCCION 

El control de esfínteres es una de las primera habilidades que el niño desarrolla y 

esto le permite desenvolverse socialmente y una vez que lo haya adq~irido sera d~ gran 

importancia para las personas responsables de la educación del niño, quien debe ,~bién 
tomar la misma importancia, por lo que este trabajo está dirigido a ellos 'para, que 

comprendan todo lo que implica este proceso en el desarrollo biopsico -social del niñÓ:' 

La labor cotidiana que para mí representa convivir con ellos, como maestra de Ún 

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), me hace conocer sus necesidades y la forma de 

hacer más eficiente, recreativa y constructiva la educación y capacitación de actividades 

que involucran su desarrollo biológico, psicológico y social. 

Por lo anterior, el tema de estudio del presente trabajo, adquirió una gran 

importancia para mí, al llamar mi la atención ver como los niños no aprenden a controlar 

sus esfínteres siguiendo las instrucciones de las maestras basadas en los tiempos y con las 

recomendaciones de autores sobre el tema. 

Por otro lado, también resulta para mí muy importante poder sugerir un programa de 

control de esfínteres apropiado al CENDI 2 de la UAM, ya que hasta este momento no se 

cuenta con uno, notándose grandes diferencias entre la imparúción de instrucciones tanto a 

maestras como a padres de familia de un año escolar a otro, e incluso de un grupo a otro, ya 

que si las diferencias en el aprendizaje difieren de un niño a otro estando en la misma sala e 

incluso en una misma familia, cuanto más es la diferencia entre diferentes salones y/o con 

diferentes métodos de entrenamiento. 

Pienso que el niño debe retener ante el estímulo (esto consiste en que suprima la 

respuesta de los intestinos), y se logra en la mayoría de los casos solamente cuando el niño 

recibe una recompensa muy agradable, como dulces o chocolates; mientras que un 

entrenamiento rígido (con castigos), solo trae consecuencias negativas como ansiedad, 

agresión, mala adaptación, etc .. De esto resulta que el niño llegue a padecer enuresis. Así 

FALLA LJ'"' Ti' nr\i rr1:¡i' i\1· .~ \..ti~ ........ ,J¡.• 
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INTRODUCCION 

El control de esfínteres es una de las primera habilidades que el niño desarrolla y 

esto le permite desenvolverse socialmente y una vez que Jo haya adquirido será de gran_ 

imponancia para las personas responsables de la educación del niño, quien debe -también _ 

tomar la misma importancia, por Jo que este trabajo está dirigido a ellos para -que 

comprendan todo lo que implica este proceso en el desarrollo biopsico -social_ del ni_ño~ 
' ' .• ,.·.·, .. _»"\. 

La labor cotidiana que para mí representa convivir con ellos, corn'o.m~es~·'d~;~n
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), me hace conocer sus necesid¡d~~\y;Í~ r6~~ de 

hacer más eficiente, recreativa y constrUctiva la educación y capacitació~-de,'actlvidades 
que involucran su desarrollo biológico, psicológico y social. 

Por Jo anterior, el tema de estudio del presente trabajo, adquirió una gran 

imponancia para mí, al llamar mi la atención ver como Jos niños no aprenden a controlar 

sus esfínteres siguiendo las instrUcciones de las maestras basadas en los tiempos y con las 

recomendaciones de autores sobre el tema. 

Por otro lado, también resulta para mí muy imponante poder sugerir un programa de 

control de esfínteres apropiado al CENDI 2 de la UAM, ya que hasta este momento no se 

cuenta con uno, notándose grandes diferencias entre Ja impartición de instrUcciones tanto a 

maestras como a padres de familia de un año escolar a otro, e incluso de un grupo a otro, ya 

que si las dife_rencias en el aprendizaje difieren de un niño a otro estando en la misma sala e 

incluso en;una misma familia, cuanto más es la diferencia entre diferentes salones y/o con 

dife~nte~ métodos de entrenamiento. 

Pienso que el niño debe retener ante el estímulo (esto consiste en que suprima Ja 

respuesta de Jos intestinos), y se logra en la mayoría de los casos solamente cuando el niño 

recibe una recompensa muy agradable, como dulces o chocolates; mientras que un 

entrenamiento rígido (con castigos), solo trae consecuencias negativas como ansiedad, 

agresión, mala adaptación, etc .. De esto resulta que el niño llegue a padecer enuresis. Así 



- , _, - - ' . 

pues, considero~ue'se debe aientar al !Íiño para que se aventure a la acción de orinar en la 

bacinica y recorripensai-lo por ~¡- sólohecho. d~ .·intentar realizar solo sus propios actos y 

ayudar!~ ~n lo positilé 'p~ ·;¡~ bÜ~na ~iillzadón, esto sin que al querer ayudarlo, el adulto 
• _·':. -<\·>·\ !'\:.~,:~::·.:~.i.1'.c'.'.:\);;_,: <.-?·;:'.;''•:·.',.';. · :· _.'~!. .' 

intemimpa la .bueria acción 'de· los riiños: ó los distraiga con otras cosas o sucesos que no 
vi·~~-~~,:ai ... ~-~~ci:~:~,;\-: ·.:· {.· ,,,, -,,. .... - ,, , . . 

'!'' ~ "·: ;· •. , 

": :-J;', ·; ~- ~·;-~ .~ ~·:;~' ,. :,;;,,".:::·:;:,_ ·~· 

. Las,c~ac~i~~~~:~e,,'lo¡~cia'que tra.ducen el sentintlento de sus vínculos. con 

. ex-~o1: :[~s',t~-~~~;·<i,i,~p¿~i~i?,%~\f ~si~lógl~as del niño; la fatiga momentánea; las 

impresiones il~ deséonte.nto debidasa ,algún accidente anterior de haberse mojado la ropa o 

:[~l~~4~~mlf~r~~~~~~~~~~ 
que ellos permanecen en el CENDJ;Jodos esto.s a.i:~e~tos influyen en la actitud que tomen 

'los niños al practicar el encrenantl·~~tJ~~iü-~·~{~~ii~i de, los ~sfí~te~s: ,,, ' 

Sin embargo, lo que sí a)-ud~'~2adq~W-un~ actitud de confianza de parte del niño 
. . - -, : .. : ~-. ", . /' -~ ._: .-.,, . 

hacia la persona que lo entrena para ei'co_ntrol,dé esfínteres es que el adulto deberá de tener 

un máximo de eficacia cu~d;,' é:i i!Ífi~:·s~'~n'cu~ntre' en pleno desorden, eficacia en cuanto a 

tener poder de convencintle';ii,ó"lfii~¡~~j~s ;,¡ños, habilidad para poseer el control del grupo, 

puesto que a menudo los ~~~frr~c:;f;'s·~ ~ principio del entrenamiento; en ocasiones los , . , . -·". ;, ..... ' . - ~ . ' ~ __ ,.' •,, 

niños toman una actitud negativa ·y de.ahí nadie los mueve o convence de lo contrario. 

Existen también lo niños que hacen las cosas automáticamente, como ya se tienen 

los horarios establecidos de sentarse en la bacinica, estos niños lo hacen bien, pero cuando 

se mueven o reducen las ocasiones de ir al baño, algunos se descontrolan totalmente y 

toman una actitud de regresión, por lo que se debe empezar otra vez con ellos desde el 

principio, dejando de lado, todo el tiempo que ya se había utilizado en el control. 

Recapitulando lo anterior, puedo señalar que el objetivo principal del presente 

trabajo es realizar una propuesta de Programa para Control de Esfínteres en el CENDI 2 de 

la UAM, poniendo en práctica métodos que se adecuen a las necesidades de niños y padres, 

s 



y que tomen en cuenta al personal· del c~k1 que· de alguna' manera se invol~cra en· el 

proceso de aprendizaje, para . logÍ"aÍ' . un buen .• resullado y hacer más eficiente el 

entrenamiento del control de esf'mteres; : · 

'.·.::··-\,-. :><~~>~<;:_-;-~ ., ' '.·- . « :'.: . ' " . •' ;: . ,-'-" ' , 

Para el desarrollo der~~~sr;nte ·~b~jÓ de investigación, en el primer capítulo se hace 

un esbozo sobre aspectos . fi~ioióglcos a fin de conocer en detalle cómo funciona el 
"· .' - •·:.~· ~·- ' . 

organismo del niño que se reÍaciona con el control muscular voluntario y específicamente 

de los esfínteres · y. así poder entender algunos problemas que se puedan presentar a 

consecuencia de un . lento aprendizaje en el entrenamiento. Se incluye también una 

investigación sobre las ·actividades biológicas del niño. 

En el capítulo dos se hace una investigación documental de los factores que 

intervienen en el entrenamiento de control de esfínteres; para ello se estudia al niño corno 

un ente bio-psico-social, que necesita interrelacionarse con su propio cuerpo; con sus ideas 

. y actitudes; así corno también con la gente que le rodea que incluye su propia familia, 

compañeros, personal del CENDI, vecinos o cualquier gente que ve en la calle; ya que todo 

lo anterior, influye de manera determinante en su comportamiento, habilidades o traumas, y 

por consiguiente, en el proceso de aprendizaje. 

En el mismo capítulo se incluyen algunos métodos de entrenamiento propuestos por 

algunos investigadores del terna, de los cuales vamos a tornar los aspectos más relevantes y 

acordes a nuestro objeto-tema de estudio. Se incluyen algunos consejos y prácticas para que 

Jos utilicen los padres de familia cuando el niño no se encuentra en el CENDI. 

En el capítulo tres se realiza un resumen de lo que es el CENDI y se hace una 

compilación de planes y programas pedagógicos, así corno material documental que haga 

·referencia al control de esfínteres el cual es usado por la maestras ya sea por cuenta propia 

o a través de la Jefatura de Pedagogía. Para comparar, se incluye también el programa de 

control de esfínteres de la SEP. 

Con la evaluación y análisis de estos antecedentes, en el capítulo cuatro, se pudo 

elaborar una propuesta de programa de control de esfínteres, acorde a las actividades 

6 



desarrolladas en el personal , del CENDI,' al componamiento de cada uno de los niños 

involucrados en este proceso.qué generalmente son de las sala~ de lactantes y ~aí~rnal~s. y 

a la ayuda de la familia, que es indispensable es esta etapa; incluyendo información, 

material, tablas, dibujos, folletos y todo lo necesario para hacer d~ esta propuesta de 

programa, lo más completa posible. 

7 



CAPITULO 1 

l. EL CONTROL DE ESFINTERES 

1.1 ¿ QUE ES EL CONTROL DE ESFINTERES ? 

1.2 ASPECTOS CONDUCTUALES 

1.3 ASPECTOS FISIOLOGICOS 

1.3.1 FUNCION DEL RIÑON 

1.3.2 APARATO DIGESTIVO 

1.4 ENURESIS. LA MICCION 

1.5 ENCOPRESIS. LA EV ACUACION 
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l. EL CONTROL DE ESFINTERES 

El Contrel de esfínteres es una actividad que desarrolla todo ser humano y que a 

simple vista puede parecer normal; sin embargo, para los niños adquiere una imponancia 

fundamental. ya que de ello dependerá en muchos casos, su futura personalidad y su 

desarrollo emocional y creativo. Para su estudio es muy imponante considerar los 

pensamientos y las reacciones del niño y lo que para él representa esta etapa y los cambios 

que surgen en su cuerpo y entorno. Para ello es necesario ponerse en su lugar. conocer 

como funcionan sus órganos internos, lo que para él representa su familia, sus maestros, sus 

ídolos y la sociedad que le rodea. 

Aprender a caminar, a estar limpio y a hablar son factores que intervienen en el 

dominio de las funciones motoras físicas, el control de esfínteres cabe dentro de estas 

funciones y es de suma imponancia que durante la infancia se haya tenido un adecuado 

control de esfínteres para que posteriormente la independencia del niño sea adecuada a su 

edad. 

El aprendizaje deJ, c_o.nU"ol :de esfínteres representa una de las primeras situaciones de 

la vida en las que elciño puede aprender a aceptar o renunciar a una gratificación merecida 
' .... ; . ,._~ .~-,- -,;-~·:;-.,~:.c~'. . .o..: J __ , 

o por consideradó'n haciá.el/de láspersonas que le rodean. 
-. - :,', ,-,.:.~-i?.:··:,'j,~1:~~·;~t~:''.,::\1~:;:':<;,'!)· .. /·, :·_,_.: '.' '·' ' 

_, • >- " - '- - ,-"".;:_':.:..~,;,::;: .... 

En este '¡;~i:i~r áa'~rÍ~l~ h~bl~~Ü,~5 sobre : lo que es el control de esfínteres 

analizando el porqué de la emisión d~'oAll~'~~~c~ITi~ll~o sin control a una edad temprana, 

para lo cual debemos tomar en cuenta ~lgu~Ós ~sp~~tos que influyen para que el niño no 
.. ' . - -·-·- ._ ... - . 

llegue a padecer enuresis o encopresis; 

9 



1.1 ¿QUÉ ES EL CONTROL DE ESFINTERES? 

El control de esfínteres es parte fundamental en el desarrollo psicológico del niño, él 

aprende la expulsión de las materias fecales y la orina a través de los pequeños anillos 

musculares. Para el niño sus excrementos son algo muy valioso y estimado, puesto que 

constituyen pane de su propio cuerpo; para la formación- del hábito de controlar esfínteres 

es preciso tener en cuenui: lo que el niño piensa, no háy que hacer aspavientos cuando él 
-, ··- -.-, · ..... -"'·'·'-: .. · .. -.-. 

orina o defeca, ni:llay_--qlle·~efenrse a estos excrementos con expresiones hostiles como 

"caca"~ ·,~gas•_;;'-':0P~~~~¿:/~~)·s·uci~'', -~'Cochino", etc. Poco a poco, hay que enseñarle que la 

orina'y l~s h~~~s-Í~citles ~¡¡ n~ le sirven para nada a su cuerpo, hay que indicarle que hay 

que depo~itarliJ ~~: ~i''~llño; iugar que sirve para eso, con el fin de que él mantenga su ropa 

limpia y séca.}- , :.'/ 

Muchos niños- suelen encontrar en las heces, el material preciso para realizar obras 

creado~s;::~n~r~Ü;5ienten repulsión hacia sus excrementos; lo mejor es no demostrar 
, < ' •• • '~"•'"'" 

descónciénci;'yá'.é¡ue sólo aumentaría la probabilidad de que el niño lo haga de nuevo para 

atraer ·su ~te~~-¡-ó~/}>arii evitar esto, lo mejor es proporcionar arcilla o barro en un momento 

en el qu~ ~b;~~~iJ~i~do con sus excrementos, para que así el pierda el interés de jugar con 

sus excrementó~ 'y io haga mejor con el barro. 

Todos los niños son distintos entre sí y por consiguiente el tiempo que tardan en 

controlar los esfínteres varía mucho de un niño a otro. La señal más clara de que un niño 

está preparado para aprender, es cuando avisa después de haberse ensuciado. El hecho de 

que el niño haya hecho popó es toda una gracia, si el niño necesita llamar la atención o 

reclamar afecto y aceptación, lo logra dejando su deposición sobre la alfombra. también le 

da resultado estreñirse por dos o tres días u orinarse en los pantalones (todo esto lo hace 

inconscientemente), se deben tratar estos asuntos de forma natural rodeándolo siempre de 

amor y aceptación. 1 

Robens y Schoellkopf, en 1951, señalan que la edad para que el niño aprenda el 

control de esfínteres depende del grado de participación de la madre o la persona que lo 

10 



- ---- -- - , 

; ,·.-< ·>._ . ; -

instruyen el· apre~dizaJe, haciendo· levantar al• niño· durante la noche y haciendole ver la 

necesidad durllll~ el c!Ía. Al practicar el control de esfínteres, se debe tener cuidado. que se 

h.aga : siempre .·a ••la misma hora,. en el mismo lugar, con las ~smas personas. Este 

enirenami~rito. deberá practicarse cuando el niño ya tiene dominio de la musculatura, se 

puede P!ll'ar y ··sentarse y tiene la capacidad de controlar voluntariamente la musculatura de 

· la vejfga. 

Cuando se intenta practicar el control de esfínteres con un niño, éste nota que 

quieren algo de él, pero necesita cierto tiempo hasta experimentar que, cuando orina como 

se lo indican, lo alaban y recompensan; mientras que por el contrario, si el niño deja correr 

su orina como hasta entonces, se enojan con él, por lo que ahora más nunca el niño necesita 

el cariño de su madre; los resultados pueden ser opuestos en el caso de que se regañe o 

golpee al niño; así es que no hay que forzar a los niños a sentarse en la bacinica, puesto que 

el logro o el fracaso de la enseñanza consiste en adquirir una actitud que se convierte en 

hábito y en cuya aparición participan los factores emocionales. 

Los pediatras afirman que el bebé no percibe la sensación de micción, sino que es 

un acto reflejo. Durante el segundo año de vida, el niño adquiere la habilidad de retener la 

orina por: largos periodos de tiempo; así, gradualmente adquiere el control de la orina 

durailte el dia, mientras que el control nocturno de la micción se adquiere durante el tercer 

áÍÍo. de. vlda; · gracias a que conforme el niño madura en edad, adquiere mayor control 

. muséular .necesario para controlar la micción en cualquier fase de llenado de la vejiga. 

El dominio de los esfínteres anal y vesical, es adquirido naturalmente por los niños 

durante el segundo y tercer años de vida. Los esfuerzos encaminados a entrenar a un niño 

antes de que esté en disposición de dominar voluntariamente los esfínteres, suelen ser 

desastrosos y conducen a una infortunada relación entre padres e hijos. El niño no está 

preparado para utilizar la bacinica hasta que tiene la edad suficiente para comprender para 

qué sirve y puede comunicar sus necesidades hasta que los movimientos de sus intestinos se 

presenten a intervalos regulares y se sienta feliz y contento de sentarse en la bacinica. 

1 Bowdoin. Ruth, et al. Formacidn de hdbitos. Pags. 3-7 
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Control de esfín~res es el ~étci que practicáii los niños aproximadamente a los 18 

meses cuando ya estári iiladufClspsicológlcly fí~icámente para abrir y cerrar los esfínteres a 

su voluntad. 

Para apro~imwnos al 't~ma . y llegar •a un grado de comprensión y desdoblar las 

teorías y etiologías, :es necesario revisar la fisi~logía de la micción en el niño. 

Todos los bebés evacúan automáticamente cuando la vejiga está llena, el músculo 

liso detrusor se contrae y la vejiga se vacía cuando tiene de 40 a 50 ml. de orina. no importa 

si el bebé desea o no orinar. Para que exista un control de esfínteres apropiado, es necesario 

que el niño cuente con un aparato biológico maduro y un aparato mental, que sea capaz de 

ejecutar las funciones requeridas, para la obtención de resultados positivos al finalizar la 

aplicación del método; claro que, aunado a esto, debemos tomar en cuenta el grado de 

participación de la familia y las maestras o personas que pretenden lograr el aprendizaje del 

niño. 

Aguilar 2afirma que durante el contra! de esfínteres la función de la vejiga es 

permitir la acumulación de orina que proviene del riñón y retenerla para evacuar al exterior 

cuando el niño sabe que es hora de hacerlo. Para llegar a este resultado es necesario 

practicar ciertos mecanismos 1 º Contención de la orina en la vejiga formado por los 

esfínteres que son dos compuertas que cierran la salida de la orina de la vejiga, existe el 

esfínter interno formado de músculos cuya contracción es independiente de la voluntad y el 

esfínter externo que su contracción sí puede estar bajo el dominio de la voluntad, la función 

de éste es de reforzar la acción de retención del esfínter interno. 2º Acción del músculo 

destrusor que forma las paredes de la vejiga y cuya acción es independiente de la voluntad, 

cuanto más orina entra en la vejiga fuerza al destrusor a distenderse y cuando la cantidad de 

orina aumenta la presión dentro de la vejiga provoca fuertes contracciones rítmicas del 

músculo destrusor, indicando que la vejiga está repleta y urge la necesidad de visitar el 

baño. El mecanismo de expulsión está constituido y reforzado por los músc~los 

abdominales que podemos contraer voluntariamente, reflexionando el abdomen y con ello 

la contracción de Ja vejiga. Un adulto puede lograr Jo ya mencionado pero para un niño el 

acto de orinar es reflejo, (independientemente de la voluntad) puesto que durante Ja micción 

2 Guido Aguilar, Blanca G. De Lcbl. Conductas problema en el niño normal. Pág. 48-49 
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se contrae.el .lllú;éulo,destrus~r. se relaja el esfínter interno y externo expulsando así la 

orina éon • 1a' füerz~ '~u~ un niño no puede controlar. A menos que lleve un proceso de 

aprendiz~Je • cí'i; co~tr~l sobre este reflejo natural tan poderoso y para que esto suceda 
~· ,. ,, ' ' , 

implica que el Ítifto sé~ capaz de aprender a orinar cuando la presión de la orina en la vejiga 

s~a m~; ·¡,~ja Y, afren~ las contracciones del músculo destrusor provocadas por presiones 

de orina,·di~d~guir las sensaciones producidas dentro del cuerpo, cuando su vejiga está 

répleu1 o ~o y frenar el flujo de orinar volunmriamente una vez que ha comenzado a orina, 

sf la ·~~~ión d~ Ía vejiga aumenta considerablemente cuando el niño está donnido éste 
,. ' 

'deberá ser capaz de despertar para no mojar la cama. 

a.esell, en 1960, establece algunas normas que se debieran tomar en cuenta para 

practicar el control de esfínteres, estas normas dependen de factores madurativos, sociales y 

afectivos. Primero, desde los 15 meses regula progresivamente la micción diurna, hasta los 

24 meses en que el niño durante el día ya no se ensucia, y visita con regularidad el baño 

aunque no sienta la sensación de orinar. Segundo, entre 24 y 36 meses aprende la limpieza 

néx:t.:ima si es posible levantándose de la cama una vez en la noche. Tercero, pasados los 36 

mesc:s; el niño que lleva adecuadamente el control puede presentar autonomía en el' control 

de la InÍcción. 3 

A los 18 meses, la mayoría de los pequeños han adquirido un dominio suficiente de 

la vejiga para mojarse cada dos horas; por tal motivo, transcurrido este lapso de tiempo, se 

les debe animar a que se sienten en la bacinica y vacíen la vejiga. Es preferible efectuar los 

ensayos después de las comidas o la siesta, también cuando el niño hace una hora que no ha 

orinado. Otras actividades o un juego interesante no deben ser interrumpidos con este 

propósito. El dominio nocturno, no se adquiere sino hasta el tercer año de vida o aun más 

tarde.4 

'Gcscll Amold. El niño d• Ja S años. Pág. 271 • 273 
'Vaughan Mckay, Nclsoo, Tratado d• P•diatrla. Pag. 224 
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. . 
En el ser humano, la micción forma parte de la socialización; por tal motivo, existen 

padres que se . pre()CUpan porque ·a los dos aflos su hijo evacúe en el lugar y momento 

adecuado, así que taiJ pronto ~u hiJo ya cuente con el aparato biológico y psicológiCo 

requerldo, ini~iar{'er~ntre'n~é~ÍO ~é c~dtrol de esfínteres. Existen también algunospadre~ 
de. f~lla dcisp~e~u~a~o~, C:on~~ntldores o sobreprotectores, a quienes les parece natural 

que su liijci de 4afi~~ ícid~~Í~ ·~~ ~rine en la cama. 
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1.2 ASPECTOS CONDUCTUALES. 

El niño cuando nace necesita que sus padres hagan casi todo por.él. A medida que· 

transcurre el tiempo esta relación de dependencia debe ir dejando lugar para. la aut.ononúa 

del niño; esto es sumamente benéfico para su desarrollo físico y em~cional pu.esto que 

adquiere destrezas motoras y desarrolla la autoestima; formar estos hábitos .de una manera 

natural sin necesidad de promesa, amenazas o castigos, y a la vez sin dejárse sobornar por 

el niño. Para muchas mamás el hecho de que su hijo deje de usar pañal, mojar la cama o de 

ensuciar los pantalones, representa un descanso en cuanto al lavado de la ropa, pero para 

los niños es parte de su desarrollo psicológico. 

Por ejemplo el uso independiente del baño para el niño es algo extraordinario, 

mientras que el adulto no le da mucha importancia; cuando el niño aprende a retener y 

puede esperar para eliminar la orina hasta una vez que haya llegado al lugar adecuado (el 

baño) el niño sabe que ha logrado lo que se esperaba de él y ahora se siente orgulloso de 

demostrar a los mayores lo que es capaz de hacer sin ayuda puesto que ha logrado realizar 

con su esfuerzo algunas habilidades como: 

1. Saber cuando tiene que ir al baño. 

2. Esperar el tiempo suficiente para eliminar hasta llegar al baño y sabe entrar en 

él. 

Ya estando en el cuano de baño puede bajarse el calzón, sentarse en el baño, 

eliminar en él, y posteriormente utilizar correctamente el papel higiénico, el niño sabe que 

no debe dar una simple "pasada rápida" por lo que usted deberá mostrarle la cantidad de 

papel necesario para limpiarse e insistir para que lo haga despacio pues este paso sólo le 

saldrá bien repitiendo el proceso varias veces hasta quedar completamente limpio, una vez 

logrado esto el niño podrá subir su calzón con las habilidades ya adquiridas con 

anterioridad, así podrá también subirse el pantalón. El siguiente paso es para los niños muy 

divertido bajarle al baño. puesto que les gusta observar como corre el agua haciendo 

desaparecer sus heces fecales y ellos quisieran seguir bajando la palanca del baño cuantas 

veces se pudiera para sentir esa emoción de escuchar y ver el agua como la de un río. 
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Posteriormente el niño y usted tendrán que lavarse las manos, para lo cuul es 

necesario que el niño aprenda a abrir y cerrar las llaves del lavabo, usar el jabón y la toalla 

adecuadamen'te. 

: ., ' _.,..:·: -' :, .:,. 

Para la reallz"aéió~··<i~:és.tas acciones que hemos mencionado, será necesario. esperar 

un poquito, un~ ve~~u~ ~I niño haya completado uno de los pasos para comprobar si él solo 

pasará al siguiente sin necesidad de recordatorio. 

Por otra parte debemos tomar en cuenta que todos los niños ni? ~At~~~~~·~~s de 

formas iguales como para reaccionar de la manera que nosotros' p~nsairio~;:.;.:5fc}ue'·no· se 
sorprenda si el niño (al practicar un programa para aprender el control de·~~rÍ;i;~~{ clé~~~bre 
que las cosas no son tan sencillas como usted esperaba.' 

También en ocasiones cuando ya han logrado el control de los esfínteres, se orinan 

en el calzón para que lo atiendan como antes, sentirse objeto de ternura para mamá; para 

evitar esto, hay que abstenerse de castigarlo, evitar relegarlo por atender un nuevo hijo, 

dándole atención a él igual que el bebé.6 

'Bruce L. Baker et. al ¿C6mo tns.ñar a mi hijo? El control diurno dt los tsffnttrts. Pag. 63 
6 Bowdoin, Ruht, et al. Formación de hábitos. Pag. 18-24 
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1.3 ASPECTOS FISIOLOGICOS 

Conviene que repasemos en forma breve, algunos de los elementos que componen 

el aparato genito-urinario, su forma de funcionamiento y los pasos que todo individuo ha. de 

seguir para poder llegar a controlar la urgencia de sacar la orina cuya función principal es la 

de transportar algunos de los productos de desecho, que son residuos de diversos procesos 

vitales internos, y se forman en el riñón donde descienden por el uréter hasta la vejiga; 

donde se acumula. para ser expulsada al exterior de forma periódica en el acto de la 

micción. 

_ Los. ñiños.excretan proporcionalmente de tres a cuatro veces de orina por kilo de 

peso~ la c~tid~d t~Üi!' de orina formada y eliminada depende de: la cantidad total de líquido_. 

ingerido; u,nll-.aihnentación muy rica en proteínas, aumenta la cantidad de orina y el ayuno 

la hace disÍ:iii;:.uir; el frío, pues aumenta la producción y eliminación de la orina; cuando el 

cuerpo se h~ya'en una posición horizontal, la cantidad de orina formada es mayor. 

'·= ·r· .' 

;T()!Tlando en cuenta estos aspectos, en el siguiente punto se explicará con mayor 

amplitud la función de los órganos fisiológicos del c.uerpo humano, que tienen relación con 

el tema de control de esfínteres en los niños. 
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1.3.1 LA FUNCION DEL RIÑON. 

La fonna del riñón, recuerda a la de un frijol con su borde interno o·. cóncavo 

dirigido hacia la linea media del cuerpo. Cerca del centro del borde cóncavo se encuentra 

una fisura llamada hilio por el que pasan el uréter, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos 

y los nervios que llegan al riñón; éste está cubierto por una envoltura de tejido fibroso 

delgada pero bastante resistente. A nivel del hilio renal, la cápsula se hace continua con la 

, externa del uréter. El tejido renal está cubierto por una porción externa que constituye la 

sustancia cortical y la sustancia medular; entre estaS se encuentran los arcos arteriales y 

venosos. La mayor parte de la sustancia renal se encuentra tanto en la corteza como en la 

médula, está fonnada por diminutos túbulos renales unidos y tienen el suficiente tejido 

conjuntivo para cubrir el gran número de vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. 

Estos túbulos constituyen las unidades funcionales del riñón. 

Ri~ón 

El apar.uo urinario viato por 
dettú. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Los túbulos siguen un curso irregular y desembocan en los tubos colectores que 

vienen su contenido a través de las abenuras situadas en los papilos de las pirámides, hacia 

el interior de. los cálices def riñón; tbdo esto es imponante en relación con la fisiología de 

la eliminación de la orina. 

. . 

La. eliminación de agua y sales por el riñón es estrechamente vigilada gracias a la 

resorción de agua por los túbulos renales ya que es un proceso activo regulado por la 

hormona antidiurética del lóbulo posterior de la hipófisis. 

La hormona mineral de la corteza suprarrenal regula la resorción de potasio, sodio y 

cloruro en el túbulo. 

Algunos componente de la orina normal son la cratinina, la urea, el amoniaco, el 

ácido hipurico y las purinas. 

La creatina siempre se encuentra en la orina. Se considera como una sustancia 

endógena· proveniente del metabolismo celular' de. algun~s componentes protoplásmicos: 

por la orina se 'excretan diariamente entre uno y dos· ~os de creatinina y esta se forma de 

la creatina, _sustancia que interviene en el metabolismo del músculo estriado. La creatina 

siempre se encuentra en la orina de los niños. 

La urea constituye cerca de la mitad (30 gr. diarios) de todos los sólidos excretados 

en la orina. Los riñones eliminan constantemente la urea que se forma y sostiene la 

concentración sanguínea a niveles adecuados. 

El amoniaco se forma en el riñón a expensas de aminoácido glutamina. El hígado y 

los riñones trabajan en el mismo sentido ayudando a sostener el equilibrio acidobásico 

normal de los líquidos corporales. 
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La función básica de los riñones es eliminar agua cori un movimiento en un solo 

sentido. 7 

Vejiga 

El aparato urinario. (L 

La orina es una solución acuosa, compleja de sustancias orgánicas e inorgánicas, de 

las cuales la mayor parte son productos de desecho del metabolismo celular. La orina es un 

üquido transparente de color ambarino y de olor peculiar; a menudo el color es alterado por 

sustancias anormales producidas en caso de enfermedad o por ingestión de medicamentos. 

La orina generalmente es ácido, aunque su P.H. puede variar entre 5 y 7. La dieta 

modifica esta reacción, una dieta rica en proteínas aumenta la acidez, núentras que la dieta 

en que predominan los vegetales aumenta de alcalinidad. 

7 Manual de anatomía y Fisiología. ···-1 
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La cantidad de orina eliminada depende de la cantidad de líquidos ingeridos, así 

como del que se pierde con la sudación, respiración vómito, diarrea, etc. También depende 

del ~stado de. ~itlud en que se encuentren los órganos que participan en la eliminación de la 

orina como lo son los riñones. 

La cantidad de orina excretada por los riñones en 24 hr. es : 

6 meses 'a 2 áños 

2 a 5 años 

5 a 8 años 

550 a 600 e.e. 

500 a 800 e.e. 

600 a 1200 e.e. 

Residuos de sales, sustancias orgánicas y aguas son concentrados y constituyen la 

orina que normalmente se efuruna. 8 

1 
Cliffrod Kimber, Diana, Manual de Anatornia y Fisiología. Pág. 68. 
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1.3.2 APARA TO DIGESTIVO 

La función del aparato digestivo es proporcionar al organismo constantemente:· 

agua, electrolitos y sustancias nutritivas; para lo cual, los alimentos deben '. ser 

transportados por todo el tubo digestivo a una velocidad que permita la digestión y la · 

absorción. 

El aparáto digestivo, está constituido por boca, dientes, lengua, glándufas salivales, 

faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado y páncreas. Todos 

estos ·órganos forman un tubo, o están alrededor de él, a través del cual, los alimentos 

transitan uniéndose qufmicamente a compuestos elaborados por los distintos órgartos como 

la saliva, jugos gástricos, bilis, etc. 

El conducto del aparato digestivo, mide aproximadamente nueve metros, 

presentando ensanchamientos y estrechamientos, se extiende desde la boca hasta el ano, 

localizándose la mayor parte en la cavidad abdominal. Esta constituido por tres capas: una 

mucosa, una muscular y una serosa. 

La enervación del tubo digestivo, se efectúa por su pared y contiene un plexo 

nervioso . int:raÍnural; este plexo está constituido por dos capas de neuronas. Por la 

estimulación del plexo intramural aumenta la actividad del intestino teniendo cuatro efectos 

principales: mayor tono de pared intestinal, más intensidad en las contracciones rítmicas, 

más frecuencia de las mismas y mayor velocidad en la conducción de los alimentos a través 

del tubo digestivo. 

La estimulación del sistema nervioso simpático, inhibe la actividad del tubo 

digestivo. Hay tres órganos sobre los cuales tiene efecto excitador: en el esfínter ileocecal, 

el esfínter del ano y las fibras lisas de la musculatura del tubo digestivo. Por una actividad 

intensa del simpático, se puede suprimir la progresión de los alimentos, inhibiendo las 

contracciones y ocluyendo por lo menos dos importantes esfínteres: el ano y el ileocecal 
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Existen dos tipos de movimientos del tub~ digestivo, los cuales se efectúan en el 

intestino: movimientos de mezcla y movimientos propulsores. Mediante el pdmero, se 

amasa el alimento y el segundo obliga a Jos alimentos a caminar a una·. v~loeidad 

compatible con la digestión y la absorción; este movinúento propulsor aparece alrededor 

del intestino en forma de anillo de contracción, que se mueve hacia delante, por el cual el 

material que se encuentra adelante, será al mismo tiempo desplazado. 

El áparato digestivo está compuesto por: Ja boca está situada en la parte inferior de 

la cara, se divide:. en dos porciones: una anterior y la posterior, o boca. Las dos se 

comunican entre .. sí por los espacios interdentarios y los retromolares, el istmo de las fauces 

se comuniéahí'.'b~~ii'iila faringe en su parte media. En el piso de la boca encontramos la 

lengua; y ~~ sÜ~' p~~e~ laterales se encuentran las glándulas parótidas. 

La faringe es la segunda porción del tubo digestivo ensanchada por arriba y 

disminuida en la parte inferior. Tiene dos funciones: una la del paso del aire, y la otra el 

paso del bolo alimenticio y se prolonga en la del esófago. 

El esófago es la tercera porción del aparato digestivo formado por un conducto 

musculomembranoso que comunica la faringe con el estómago y tiene una longitud 

aproximada de veinticinco centímetros. 

El estómago es la cuarta porción del tubo digestivo, está colocado entre el esófago y 

el duodeno, por los cuales está sostenido. Tiene forma de una bolsa alargada de arriba hacia 

abajo e inclinada de izquierda a derecha. Está dividida en dos porciones: en su posición 

vertical se comunica con el esófago y una inferior hodzontal. En su posición vertical se 

comunica con el esófago, en su extremidad inferior, se estrecha para comunicarse con el 

duodeno a través del pilero que es el esfínter del estómago. 

La digestión se inicia en cuanto el alimento entra a la boca; la saliva posee un 

fermento digestivo que lubrica y ablanda el bolo alimenticio para su fácil deglusión. 
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El bolo alime~tl-cio ~asa entonces por los movimientos de la lengua' y de la faringe 

al esófago, órganode tr~si~o hacia el estó~~go p~r donde desciende y llega a ponerse en 

contacto con el jug~ gás~co.9 

"""º·' n•• , ' ...... - - .. - - • -

El intestino delgado es una porción del tubo digestivo y está comprendida entre el 

pilorio y la válvula ileocecal; se distinguen tres panes: el duodeno, el yeyuno y el ileon. 

En el interior del intestino, encontramos pequeños pliegues mucosos, las 

vellosidades intestinales y vasos quiliferos que absorben las materias alimenticias. 

Simultáneamente a los procesos digestivos, se inicia la absorción de los materiales 

nutritivos por la mucosa del intestino delgado, y finalizan algunos procesos digestivos. El 

quimo empieza a perder agua en gran cantidad para dar origen al bolo fecal. 10 

9 Cascajes. José Luis. et al. Compendio de Anatomfa. Pag. 249·254 
'º Ibídem. Pag. 255.257 
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El intestino grueso es la porc1on final del tubo digestivo comprendida entre la 

válvula ileocecal hasui el ano. Es más ancho que el intestino delgado y su longitud alcanza 

meti~' y Ínedio; S~-~~c~entra colocado á manera de marco alrededor del intestino delgado, 

ascendiendo . ~~rticlilmente hasta la cara inferior del hlgado, la cual se llama "colon 

ascendente",. y' posteriormente desciende en forma. vertical con el nombre de "colon 

descendente•< para temunar en el recto, que finaliza ~n el ano. 

El ano es· el orificio terminal del tubo digestivo; colocado en la línea media por 

delante del cócci~ y a la mitad del surco in!Crglúteo; su característica principal es la 

presencia de ~br~s musculares radiales y circulares que forman el esfínter. 

Dentro' del intestino grueso, se agrega el bolo fecal, moco producido por las 

glándulas'delcolon y se llevan a cabo reacciones de putrefacción, por la presencia de flora 

bacteriana.' Los productos de In putrefacción son absorbidos en parte, por In mucosa del 

intestino y· llevadas al hígado donde se transforman en productos menos tóxicos y son 

excretiidas por la orina. Finalmente el bolo fecal llega a la ampolla rectal, la que al 

distenderse por acumulación de materia fecal, desencadena el reflejo de la defecación y 

excreta el contenido intestinal. 11 

11 lbidcm. Pag. 258·259 

O. la ' .¡ ,-
Colon 

Esfínter anal interne.. 

Anatomía del reflejo de la defecación. 
(Según Guyton.) 
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1.4 LA ENURESIS 

La palabra enuresis deriva del griego "enourein" que significa vaciar. la:orina. Se 

dice que Jos niños están enfermos de enuresis cuando presentan Ja falta de cóntrol de la 

emisión de orina, tanto diurna como nocturna, aparentemente involuntaria que se manúene 

una vez pasada Ja edad en que se adquiere la madurez fisiológica. 12 

La enuresis nocturna se presenta aproximadamente en un JO al 15 % de niños de 

cinco años y aproximadamente 1 % en niños de 15 años; es más probable en varones que en 

las niñas; puede ser por tendencia fanúliar o también se debe al retraso de la maduración 

del control vesical o factores emocionales. La separación de la familia, la muerte de uno de 

Jos padres y en nacimiento de un hermanito; son sucesos que pueden afectar al niño y Jo 

manifiesta orinándose por Ja noche. 

También existe Ja enuresis diurna; igualmente cuando ya se ha obtenido una buena 

contención, puede haber durante varios años, fallos ocasionales producidos por momentos 

de excitación. extrema urgencia o enfrascamiento en el juego. En algunos casos puede 

retrasarse el dominio de Ja vejiga porque no se ha hecho un esfuerzo razonable para 

inculcar al niño los hábitos de la higiene. 

Según Kanner 13 la enuresis nocturna es la forma más corriente, generalmente se 

orinan una vez por la noche, y en muy pocos casos hasta tres a cuatro veces por la noche. 

La enuresis diiima solamente es relaúvamente rara, es más frecuente cuando también hay 

emisión nocturna de orina. 

Así observamos que Ja enuresis nocturna como su nombre lo indica es la que se 

presenta durante la noche, mientras que la enuresis diurna es la que se da en el transcurso 

del día 14se ha observado también que cuando un niño se orina en la cama lo hace 

inconscientemente por su sueño profundo, pero cuando lo hace en el día se debe a su estado 

"Ajuriagucrra de J. Manual de Psiquiatna Infantil. Pág. 269 
13 Kanncr, Leo.- Psiquiattia Infantil. 
14 Ollcn dick H. Thomns.- Psicopatologia infantil 
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emocional; Por . ejemplo. se orina cuando 'se asusta, cuando juega con demasiado 

e~tusiasmo, por pereza o p~rque si en'ira de la call~ ya no lo dejarán salir. 

'' ., .·1·:> "j·<".::,.·:::_:: ' '. 

La enuresis como síntoma'éle'.neiirosis se comprueba más a menudo en' la edad 

preescolar ~:~n la ad61esce~ci~; ntléntras ~ue la enuresis nocturna es muy frecuente, la 

enuresis diurna es .rara en ausencia de In lesión orgánica . 

. La enuresis puede expresar un deseo de regresión a fin de recibir los· cuidados y 

atenciones que le prodigaron durante la primera infancia; puede detonar un resentimiento 

inconsciente contra los padres; o manifiesta la ansiedad producida por el miedo 

inconsciente de sufrir mutilación de los genitales. 

Algunos niños pese a que cuentan con edad suficiente siguen orinando en la cama y 

esto es muy desagradable para ellos, ante este fracaso los padres consultan a un pediatra 

quien les receta medicamentos pero el niño sigue mojando la cama surgiendo así malas 

relaciones deteriorantes, con el agravante de que siempre existían comparaciones 

desfavorables. 

Hay quienes dicen que los niños se orinan por falta de afecto y de ese modo llama la 

atención o puede ser algún conflicto o trauma psicológico, pero en realidad es un problema 

de aprendizaje en el control de esfínteres. El aprendizaje de ese mecanismo tan simple para 

los adultos; para el niño requiere de entrenamiento constante, pues si la vejiga puede 

retener cierta cantidad de orina, una vez que se llena completamente la tensión del líquido 

pone a funcionar el músculo detrusor que al contraerse abre los esfínteres para que la orina 

sea expulsada; pero si un niño desde el inicio (18 a 24 meses) no lleva un buen 

entrenamiento para el control de esfínteres, éste puede llegar a ser enurético o sea que 

puede controlar la vejiga durante el día, aunque orine frecuentemente en pequeñas 

cantidades y las entradas al baño son de suma urgencia puesto que la vejiga se ha 

acostumbrado a retener escasas cantidades de orina que ponen a funcionar inmediatamente 

el músculo detrusor de la vejiga y por esta razón durante la noche el niño no aprende a 
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sentir las presio~es de este miÍscÚlo que acruaiíll como señal para despertarse o para cerrar 

losesfínteres y r.e~ener_l~ Clrina niie~tra:;, el niño duenne. 13 

. '. ¡ ' ·: . ~ . :-:"/ ·: 

- '¡ 

. .. ·· 'ob.is;ci~ ia5 ~au~ás'de\iha'incidencia pueden ser que el niño presente alguna lesión 
. ' ... .-<. ''· ..... ,· ~/·~<:~<~\/ _,-.:;.--.. ' '· <·.:'.·:,:,·~:/:.:··..-.." . : 

·mfriima:de:los ~entrcis' del• cerebro qúe controlan el sistema genito urinario, la falta de 

d~~.irr()u() d~'los'/rcifl~j~~·de control y coordinación de los esfínteres, siendo que en 

·•· oc~~i'.o~~~~ixist~·;·~h~;:~()~~xÍÓn inadecuada entre Ja vejiga repleta y el cerebro; o la 

·• ·.~ehsil:Jiúi.~~ióhc:iitíi'i¡;i~í ~ i~ humedad. 

Exist~ otro problema muy común de enuresis y es que el niño debe asistir a la 

escuela~ lo cual le produce ansiedad y estrés, provocando una serie de cambios hormonales 

internos que produceh mayor .cantidad de orina, (cuando estamos nerviosos producimos 

más orina). 

Si el niño si~nte un~ulño profundo, quizá las señales que emite la vejiga indicando 

que necesita ser' vacl~~a:;;;~)i~guen a un nivel consiente a tiempo para que el niño pueda 
- . . -··' - '·;;·,;· ·-;,_;!-> ~-.-. 

levanuu;se· y: llegar,·::~;:.baño; tanto el sueño profundo como Ja enuresis, pueden ser 

· detenninados'p~?raéti>r~s-emocionales. La reprimenda y Jos actos punitivos por parte de 

los padres n~ 5~~~;~~ ;}'ilda y pueden agravar el problema; por el contrario, si los padres 

no se preocupari demasiado, esto puede ayudar al niño a resolver el problema. 

A veces el niño mayorcito domina la enuresis a medida que aumenta la 

preocupación de llamar la atención de sus arnigos. 16 

Según Ajuriaqueira17 la enuresis primaria, es cuando el niño no ha llegado a adquirir 

control sobre el paso de la orina por Ja noche, y enuresis secundaria, es el caso de aquellos 

niños, que tras haber conseguido un control inicial de algunos meses, vuelven a recaer. Hay 

niños que se orinan todas las noches, mientras que otros lo hacen solo esporádicamente y 

algunos lo hacen dos y hasta tres veces por la noche. 

15 Guido Aguilar. Blanca G.de U:bl. Conductas problema m el niño. Pág. 45-47 
16 Vaughan Mckay. Nelson Tratado de Pediatr(a, pag. 95 
17 De Ajurriaguera. J. Manuel de Psicopa1ología del niño. 
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Si el niño se orina en la cama es porque tiene un problema psicológico; entre 

deficientes intelectuales, la ·incidencia de casos en uréticos es ligeramente mayor. Hay 

quienes reaccionan a esto con una despreocupación total y hay quienes se preocupan de una 

forma obsesiva, casi persig~iendo ai rtiño con la bacinica y levantándolo innumerables 

veces por la noche; incluso antes que el niño haya madurado lo sufidente como para ser 

capaz de ·alcanzar el ·control necesario; con ello, sólo consiguen alarmar al niño y le 

atribuyen una preocupación innecesaria. En el caso de los niños, hay quienes lo viven como 

u.n probÍema dd gran preocupación y hay quienes se enorgullecen al sobrellevarlo. Algunos 

niños dan innumerables razones para querer cambiar su problema, desde que la mamá tenga 

que lavar sus manos y pueda estar más tiempo con él, que pueda dormir más a gusto y que 

la.habitación huela menos a pipí; por el contrario, existen también los niños que no son 

capaces de enumerar ningún tipo de ventaja al no hacerse pipí. 

Existen especialistas que piden análisis de tipo biológico y psicológico, otros tratan 

de rninÍ~~ar el problema "eso no es nada, ya se le pasará", o tal vez éste problema puede 

. ser,é1'élemento iniciador de una: gi-an ¡,ri:ób'up~ció~ en el niño que marca su forma de actuar 
' • .·_- •_; • • > • '"". • - - • • ;e-~- - ' 

y sus reláciones con los demás, sin ser capaces de subsanar estas formas de reaccionar. 

;'.'¡U¡~~~~l~rl~·1: ~ayoría de los casos, no es algo de preocupar y no conviene 

que h~g~~s~~'éh~ un gran problema; sin embargo, si está en nuestras manos, hemos de 

poner .. los ~eciibs :ne~esarios para que el niño gane control lo antes posible . 
. . ·'· .·.· ,- ' 

·,:·Pues bien la enuresis surge cuando el niño presenta micciones nocturnas 

· involuntarias después del tercer año; si ésta no es causada por inestabilidad nerviosa o 

irritación de la vejiga, se puede corregir con un entrenamiento adecuado, puesto que la 

imposibilidad para retener puede ser por: 

1.- Obstrucción de la uretra o del cuello de la vejiga. 

2.- Contracción nerviosa de la uretra. 

3.- Embotamiento de las sensaciones de manera que se pierde el deseo de orinar. 
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.. En estos últimos dos. es frecuente ·~en~er la retención por estfmulos mecánicos que 

provoque losreflejo~;EjeII1.: se ~iene agua tibia sobre la vulva o se hace correr agua para 

que eÍ ;11id~estimul~.·el ~flej:()~ si·!~ micción no se logra, y n~ se hace elsondeo'vesi~ill. el 

.. Ó~g~o ~Jrre ~" dls~~siÓ~ y e~ pÓsibÍe que elimine de manera involuntaria pequeñas 

c~ti,dad~s de ~rin~. sin ~a~Íar l~ vejiga.18 

Si bien el acto de micción incluye un sistema de contención qu7 garantiza el .cierre 

permanente y estático de la vejiga mediante el esfínter interno liso inde.pendiente de la 

voluntad. Un segundo sistema de contención, siendo este un esfuer;_o··del priliiero ·por 

contracciones voluntarias y es el esfínter externo estriado. El sisterna d~'e~p'ulsiÓn es el 
,:-,,· '· ' 

músculo liso destructor urinae, cuya acción depende de la voluntad y hace co·ntiáerse a la 

vejiga 

La micción puede ser automática o voluntaria; la automática depende de un centro 

modular enclavado en la zona sacrolumbar y que esta unido a la vejiga por nervios motores 

y sensitivos. Cuando la presión intravesical sobrepasa cienos limites, provoca la 

estimulación del centro medular que a su vez, hace contraerse el detrusor y relaja el esfínter 

liso. 

As.r para cÍétectar si un niño es enurético o no es necesario: 

l. Darle al niño una cantidad fija de agua por kg. de peso corporal, justo después 

de haber vaciado la vejiga, posteriormente se le pide que aguante las ganas de 

orinar el mayor tiempo posible y cuando orine se mide el volumen de orina 

eliminado (volumen que constituye la capacidad funcional.) 

2. Se recolecta toda la orina producida en 24 hrs. y se divide tal cantidad entre el 

número de. veces que ha necesitado el niño para evacuar esa orina. obteniendo 

así una cantidad promedio por cada vez que el niño haya visitado el baño. 

3. Observando el número de veces que un niño necesita visitar el baño en un día 

podemos damos una idea de la capacidad de la vejiga, ésta capacidad disminuye 

cuando el niño no es capaz de controlar las contracciones del músculo detrusor y 

urge la urgente necesidad de vaciar la vejiga constantemente. Otras causas 

orgánicas pueden ser irritaciones, infecciones. 19 

18 Cliffrod Kimbcr. Diana. Manual de Anatomia y Fisiologia. pag. 608 
19 Guido Aguilar. Blanca G. Le Lcbl. Conducw problema en el niño. 
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1.5 ENCOPRESIS. 

La encopresis, ternúno creado por Weissenberg en 1926, .es la defecación 

involuntaria que no puede atribuirse directamente a ninguna enfenned~d física. 20 

La encropresis es una alteración funcional de la defecación, que ·consiste en la 

emisión involuntaria de heces sin una causa orgánica conocida y posteriormente a la edad 

normal de consecución del control de esfínteres (después de los tres años). Es más 

frecuente durante el día que en la noche y en los niños que en las niñas, según De 

Ajuriaguerra esto porque durante la noche cuando el cuerpo está en reposo es menor la 

necesidad de defecar, en cambio durante el día cuando el niño está activo y siente la 

necesidad de evacuar no avisa para que no interrumpa su juego o por desconfianza de las 

personas que en ese momento le atienden. 

Existe una encopresis primaria en la que el niño no ha llegado en ningún momento a 

adquirir la limpieza (se considera retraso en la madurez funcional para el hábito de la 

limpieza) y una encopresis secundaria en la que el niño regresa a una fase anterior, después 

de haber conseguido durante cieno periodo de tiempo el control de esfínteres. 

De Ajuriaguerra " dice que las manifestaciones encopréticas pueden ser continuas o 

discontinuas la l ª. Ocurre en los periodos de vacaciones, o por la separación de la familia o 

escuela. En vista de que el niño lleva una secuencia en su entrenamiento para el control de 

los esfínteres al perder esa secuencia vuelve a defecar sin control como lo hacía en el 

principio de su vida. 

La encopresis continua se presenta en niños, que no se les enseña a controlar sus 

esfínteres, dándoles la oponunidad de usar pañal hasta una edad posterior a los tres años o 

en niños que se les trata de enseñar, pero se resisten por razones de organización de su 

personalidad formada de acuerdo al lugar en el que se desenvuelven, ya que en la aparición 

de la encopresis juega un papel muy imponante la relación con el medio y en especial el 

2D Kanncr Leo. Psiquiatra Infantil pág. 426 
21 De Ajuriagucrra. Manual de Psiquiatria Infantil. Pág. 281 
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núcleo famili~ al que;¡ niño pertenece, claro que no podemos dejar de lado el empeño que 

se tenga para Úeva; ~c~~o ~n prcicesi:> de edu~ación de Jos esfínteres. 

Aún ~~im'c1<:>nWeiti~fü~xi"~-~Íió1~gÍa uniforme para todos Jos casos de encopréticos, 

pode~os ~b~~~ii'¡: ~~~ i~ ~ayoría so~ niños presionados, maltratados, o neuróticos que 

incu'rieneh;l~"~e~siÓ~ anivel ~e conduc'ta infantil con respecto a la educación de sus 
; . .'. ·. '-.··,·:: , .. _. ·. : '··'. -·~·-'.-' .·. "2 

necesidades fisiológicas y de limpieza personal.· 

Pero a menudo la encopresis surge con el nacimiento de un hermanito ya que Ja 

familia que sólo centraba la atención en el hijo único, ahora Jo dejan de lado por atender a 

el nuevo bebé y es entonces cuando el niño reciente y comienza a ensuciarse de nuevo 

como cuando era más pequeño queriendo ser como su hermanito para lograr mayor 

atención para él. 

También cuando la madre (o Ja persona que siempre ha cuidado a un niño) llega a 

tener una separación temporal el niño recae ensuciándose como al principio de su 

en.trenamiento para controlar sus esfínteres; sin embargo cuando el niño siente otra vez la 

P.resencia de la madre automáticamente deja de ensuciarse, pues vuelve a sentir el apoyo y 

cariño que ella le brinda dándole seguridad y confianza en sí mismo. 

Respecto a los niños presionados se observa que un niño encoprético no resulta de Ja 

falta de educación para el uso del baño, sino de enseñarle excesiva y autoritariamente a 

muy temprana edad, de ahí puede resultar que los niños temen al baño, por las malas 

experiencias que en él ha sufrido, así podemos comprobar que Ja afectividad es un factor de 

suma importancia para un niño con el que se pretende practicar un entrenamiento para el 

control de sus esfínteres. 

Existen también los niños encopréticos por sobreprotección, a estos niños no se les 

permite ser independientes, si no por el contrario se les absorbe demasiado sin dejarlos 

experimentar para aprender a realizar correctamente su higiene personal. 

22 Cfr. Kanner Leo. Psiquiatra Infantil 
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En ocasiones mientraS se practica el entrenamiento para el control de los esfínteres, 

se presenta en los niños un estreñimiento, pues al quitarles el pañal sin explicación previa; 

el niño se siente desprotegido y aun cuando sienta deseos de defecar se abstiene, reteniendo 

las masas fecales que le provocan dilatación en el recto, con las heces endurecidas, pero 

sucede ·que cuando sele ha acumulado una masa suficientemente grande el contenido 

intesti~al se elimina involuntariamente y es entonces cuando se ensucia el calzón sin darle 

tiempo ·de. avisar tomando el niño este suceso de manera natural, no deja de hacerlo, y 

mie~tras más presionados son, más perdura esta conducta tan molesta23
• 

Exislén :. personas que inconscientemente presionan demasiado al niño por la 

angusti¡ ·de ~61~~~1\¡ue el niño defeque en la bacinica, a su vez el niño no lo puede hacer 

por. esa ~gllsuíi'.qúé. se .le transmite, así cuando logran defecar en la bacinica, se lo 

obsequÍiin al insirll~t~r ~o~o un regalo del esfuerzo de ambos. 

Accidentalmente cuando un niño atraviesa por un cuadro gripal aprovecha para 

iniciar una encopresis y al darse cuenta que esto le intranquiliza al instructor, el niño 

maneja su propio cuerpo reteniendo por grandes lapsos de tiempo para posteriormente 

defecar en el calzón, jugando así con la intranquilidad de su instructor. 

En algunas instituciones un entrenamiento precoz constituye un retomo a la 

suciedad cuando el niño siente que se apropia de su cuerpo mientras que la institución lo 

toma como un estreñimiento persistente. Existen niños que no defecan en la ropa pero la 

manchan con pequeñas cantidades de materia fecal porque 3.1 sentir la necesidad de evacuar 

surge el miedo a la oscuridad del baño, a molestar al adulto o al no querer abandonar el 

juego y todo esto hace que el niño no defeque a tiempo. 

Según Guido Aguilar 24la encopresis en un niño mayor de 4 o 5 años de edad, 

constituye de ordinario, la manifestación de una alteración neurótica, así como de un 

trastorno psicopatológico más grave. En general, se descubren serias dificultades en las 

23 Cfr. Kanncr. Leo. Psiquiatria Infantil 
24 Guido Aguilar, Blanca. De Lcbl Conductas problema en el niño normal. Pag. 131 
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relaciones madre-hijo, que probablem_ente se originaron durante Ja enseñanza de las normas 

higiénicas . 

. Hemos visto en esti: ·capítulo Jo que es el control de esfínteres y la imponancia que 

tiene el .~on_ocer.· el fu~cionamiento de Jos órganos internos del cuerpo humano en su 

relaciÓ~ ~o~"íos e~fínteres para comprender que tan imponante resulta esto en la educación 
. .' ,,· ,, .. ' . 

·del 'ruñó;: para lograr el Control de sus Esfínteres. Así el control de las esfínteres tiene una 

· iirari imporu;~cia en la formación del niño pues cuando ha logrado esta habilidad se sentirá 

s~glÍro d~ ~us actos y podrá con mayor facilidad socializarse con otros niños y los adultos 

que le rodean. 
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2. PROCEDIMIENTOS EDUCATIVOS PARA EL CONTROL DE 

ES FINTE RES 

Dentro del campo pedagógico se encuentra inmersa la tarea de elaboración de 

programas de educación por lo cual en este capítulo se realizará la revisión de algunos 

programas ya establecidos en donde nos damos cuenta que el aprendizaje de la educación 

depende en parte del cerebro. siendo éste un órgano que controla las partes de nuestro 

cuerpo. 

Al nacer los sentidos del ser humano ya están preparados para emprender su Íarea de 

proceso físico y mental y aún cuando los niños mezclan el sueño có-n -la';:~~'aliclad sus 

pensamientos son una maravilla por su originalidad siendo esto una realidad que garantiza 

un aprendizaje suficientemente ascendente acorde a su edad, motivo por el cual el 

entrenamiento para el control de esfínteres no deberá practicarse en un niño menor de 18 

meses aproximadamente. 

El adulto puede percibir hacia donde un niño pretende llevamos con sus reflexiones 

pues a los dos años de edad el lenguaje de los niños es suficiente para darse a entender 

aunque el adulto contribuya para consumar sus enunciados así que cuando pretendemos que 

un niño aprenda a controlar sus esfínteres debemos saber volvemos niños para ponemos a 

su nivel dejando que el niño sea independiente en acciones específicas involucradas en su 

control esfinteriano, para esto el maestro deberá sacar mayor provecho de la eficacia 

siempre fresca y nueva del niño; utilizando lo antes mencionado para facilitar el 

aprendizaje de la práctica de las cosas y si aunado a esto los adultos formalizan lo que 

desean que un niño aprenda (que en este caso sería el control de esfínteres). este proceso 

será viable tomando en cuenta que el niño es como una semilla fértil que por su 

sensibilidad, imaginación e inteligencia será una tarea sencilla la comprensión de las 

instrucciones que se le dan. siempre y cuando el adulto sea capaz de captar cuando la 

conducta que toma el niño le conduzca a un aprendizaje adecuado para el control de sus 

esfínteres. 
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2.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ENTRENAMIENTO 

Para poder aplicar un método de entrenamiento para el control de esfínteres, 

primordialmente debemos tener un elemento principal para llevar adecuadamente dicho 

entrenamiento este elemento es la AFECTIVIDAD que debemos mantener hacia los niños 

con los que pretendemos trabajar, también hay que tener cuidado en las actitudes que el 

instructor presenta frente a los niños, pues ellos aprenden más por imitación que por 

técnicas intelectuales que se transmitan. Actuaciones y pensamientos dependen de las 

circunstancias externas que los niños presencian, motivo por el cual según: Lujano Leyva 25 

"Se debe hacer conciencia de que las diferencias individuales de cada niño son tan grandes 

que habrd que evitar comparaciones entre los niños. Pues los nervios ubicados en la pelvis 

parten al cerebro y son los que llevan los impulsos que originan el deseo de orinar", para 

dar lugar a esto, existen algunos factores determinantes que se analizarán a continuación. 

25 Lujano Leyva Claudia. Control de csffntcrcs. Pag. 46 
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2.1.1 FACTORES NEUROLÓGICOS 

Los factores neurológicos son los que se refieren a la madurez de las estructuras 

cerebrales del control cortical, hace referencia a la posibilid~d para someter a control 

voluntario una función refleja. 

O sea, los órganos de los cuales recibimos excitaciones del exterior que en este caso 

sería cuando el niño toca sus genitales u observa cómo· sus compañeros están orinando, esto 

transforma en el niño un impulso nervioso que provoca que su organismo actúe y deje a Ja 

posibilidad para someter a control voluntario una función refleja, que viene a ser un aspecto 

importante para el objetivo que pretendemos lograr. 

Dentro de lo neurológico se incluyen también los órganos que transportan los 

impulsos a los Jugares del cuerpo para que ejerzan su acción; motivo por el cual los niños 

maduros neurológicamente logran contraer de manera voluntaria los músculos relacionados 

con esta función orgánica, es cuestión de la propia maduración neurológica. Para poder 

contraer de manera voluntaria los músculos, existen parámetros que de forma indirecta nos 

señalan la posibilidad de hacerlo, en el niño uno de estos parámetros es la edad vinculada 

con lo neurológico y garantiza ciertos niveles de estimulación en que un niño es susceptible 

de participar en un proceso de enseñanza de esta naturaleza y que será capaz de lograr este 

aprendizaje, así el papel que el adulto le compete es iniciar la ayuda cuando el proceso 

personal del niño así lo señale o esté listo para empezar. 

En este caso estamos refiriéndonos a niños que ya están listos para llevar a cabo un 

entrenamiento para el control es esfínteres, motivo por el cual debemos analizar este 

aspecto que surge de manera constante durante la realización de las actividades que 

ejercitan los niños incluidos en el proceso de un entrenamiento para control de esfínteres, y 

que durante la práctica se toman con naturalidad por la cotidianidad tan frecuente que se 

observan en un CENDI o en los hogares que incluyan niños pequeños. 

Precisamente por la cotidianidad ya mencionada se observa con preocupación como 

se va perdiendo el interés por revisar programas que serían de gran utilidad al llevar a Ja 
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practica un plan. de .. activi~ades Cuarlás; siendo que en los dife~ntes programas· el aspecto 

neurológico ocupa un lugar privilegiado para llevar acabo un buen entrenamiento, pues si 

alguiJ; d~ Íos cl~~s : que participan en el entrenamiento para el control de esfínteres 

padecief;¡ lllgún tipo de lesión neuromuscular, esto debe tomarse en consideración, puesto 

que la rnédula espinal es un órgano que forma parte importante para que un niño pueda 

adquirir con naturalidad en el tiempo destinado para ello su control esfinteriano. 
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2.1.2 FACTORES FISIOLÓGICOS 

Los factores fisiológicos son las funciones que entran en juego en. el desarrollo de 

esta habilidad (control de esfínteres) que desempeñan los músculos que intervie.nen. La 

habilidad física es inseparable de la neurológica, a partir de los dos años los meéanismos de 

vaciamiento de la orina y del ano quedan sometidos a control corticat y ~1 ·mecanismo 

reflejo sometido a control cerebral; mientras que la evacuación es· un•:·~~~ci 'en el que 

interviene la voluntad. 

Se puede afirmar que los actos inicialmente reflejos, el niño los puede contrcilar 

gracias a la madurez neurofisiológica y a procesos de enseñanza - aprendizaje; asimilando 

la habilidad y pautas de espera. Durante la micción se contraen los músculos vesicales, se 

relaja el esfínter y la orina es expedida, siendo que al principio la eliminación es 

involuntaria cuando los músculos apropiados se abren automáticamente al estar la vejiga o 

el intestino llenos. Los pasos que suceden con el niños desde la total inconsciencia hasta la 

plena consciencia, implica la maduración orgánica y el aprendizaje por lo que es 

indispensable que el niño aprenda varias cosas, como: desvestirse, vestirse y que existe un 

lugar apropiado para orinar o defecar que significa diferenciar entre este y otros espacios 

concretos de la casa o de la escuela. 

En lo que respecta a la fisiología de los niños para su control esfinteriano, como ya 

lo vimos anteriormente, se refiere a los órganos fisiológicos participantes para que se de la 

evacuación o la niicción, pero en este punto lo retomamos por el hecho de que los niños al 

sentarse en la bacinica le resulta satisfactorio tocarse los genitales y lo hacen sin mayor 

interés que conocer su cuerpo físicamente, siendo que éstas partes siempre se habían 

mantenido ocultas y es para ellos algo nuevo que también como las manos, la cabeza, los 

pies, etc., desean conocer y tocar como lo hacen con los distintos órganos físicos que ya 

conocían. 26 

Así se puede observar que el imponer el aprendizaje. reprime la satisfacción en la 

realización de la actividad del esfínter por lo que al empezar con un niño el control de 

esfínter éste deberá ser ininterrumpido pero flexible de acuerdo a la madurez fisiológica de 
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cada niño por consiguiente el comportamiento de los niños en esta y otras actividades será 

diferente en la medida en que sus excreciones dependen en gran parte de sus ideas 

particulares respecto al movimiento de sus instintos, por lo tanto si sus intestinos funcionan 

perfectamente el niño obtendrá un conc.epto ánimista, puesto que el resultado que obtiene el 

niño al sentarse en la bacinica es positivo por la transformación del placer que el niño siente 

al brotar de dentro de él sus excrementos, pero respecto de la actitud que toma el adulto de 

esta acción del niño (antipatía, disgusto, alegría o tome como una acción normal) será uno 

de los factores de los que dependa la función normal en la regulación del esfínter por que 

aunque las funciones físicas del niño sean normales, sus esfínteres pueden sufrir retención 

frente a la impaciencia de los demás, y así lo que aprenderá el niño será como un desafío y 

le será difícil aprender a controlar sus esfínteres utilizando sus excrementos como un regalo 

o como hostigamiento hacia las personas que pretenden que el niño aprenda el momento 

adecuado de abrir o cerrar sus esfínteres, pues la madurez fisiológica en ocasiones es 

condicionada ó impuesta por la sociedad de su entorno, siendo ésta la responsable de las 

condiciones para que un niño pueda actuar reprimiéndolo o dejándolo libre en sus 

actuaciones o manifestaciones por señas de su deseo de aprender a controlar sus esfínteres. 

Para el niño, el problema es: ¿cómo aprender a controlarse sin ser forzado por los 

demás? siendo que como menciona H.S. Sullavan "Las funciones anales van unidas a los 

móviles de poder y necesidad de seguridad", 27 seguridad que debe proporcionar la maestra 

o persona que pretende que un niño realice sus necesidades fisiológicas adecuadamente 

siendo que los niños presienten la repulsión que el adulto percibe de los excrementos que él 

deposita en la bacinica, de ahí que los niños comienzan a valerse de esta acción como una 

forma de agresión hacia los demás, adecuando a sus intestinos para la expulsión del bolo 

fecal cuando el niño así lo desee, cuando esto sucede es necesario hacer comprender al niño 

las exigencias del medio de manera que sepa aceptarlas e intercambie su forma de controlar 

por agresión a una forma más agradable y adecuada de controlar por limpieza y comodidad, 

pues como ya se dijo anteriormente el niño es capaz de educar la función de sus intestinos 

como a él mas convenga. Así podemos observar que al principio la micción es mecánica 

pero con la madurez fisiológica se transforma de lo automático a lo voluntario. 

"'H. Johnson James. Métodos de tratamiento infantil. Pags. 76-80 
27 De Ajuriaguerra J. Manuel de psiquiatrla Infantil. Pag. 268 
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2.1.3 FACTORES PSICOLÓGICOS 

Los factores psicológicos son procesos mentales por Jos que atraviesa el niño en 

relación con su control de esfínteres, que viene siendo un juego entre las exigencias del 

inundo interno del niño y el externo entre su propia percepción y lo esperado por los 

adultos. El niño debe ser capaz de clasificar lo propio de lo de fuera, lo que significa un 

enorme paso hacia la madurez, él percibe que su cuerpo es capaz de producir hacia el 

exterior y comienza a interesarse por los productos de su cuerpo; las heces fecales las 

considera como un regalo para mamá, por lo que es necesario evitar comentarios en 

presencia del niño acerca del excremento o de Ja orina como algo feo o sucio puesto que el 

niño experimenta alegría al ver sus residuos fecales y llega a considerarlos como una 

prolongación de su cuerpo.28 

Es indudable que los factores psicológicos influyan de manera relevante cuando a 

un niño se Je quiere inducir para que practique un entrenamiento para su control de 

esfínteres, recordemos que los niños son muy inteligentes y saben interpretar lo que se 

pretende hacer con ellos, así que los maestros deberán tener habilidades y practicar bastante 

labor de convencimiento si pretenden que los niños sigan las instrucciones, de Jo contrario 

el niño se valdrá de su astucia para reflexionar sobre lo que se le indica y decidir si lo hace 

o no, por este motivo es que debemos tratar a los niños con flexibilidad motivándolos para 

que actúen lo más parecido a lo que se desea, pues la emotividad de los niños muestra el 

control de esfínteres el cual tiene un significado de cada niño y esto está en función de su 

desarrollo psicoafecti va en el cual se encuentra. 

No existe una reacción mental que sea independiente de las circunstancias externas 

por tal motivo la información que se le proporcione al niño acerca del funcionamiento 

urinario es fundamental y en este caso sería útil mostrar a los niños algún cuento o dibujos 

explicándole el trayecto de la orina desde la boca al esfínter, mencionando el motivo por lo 

que Jo hacemos para que él vaya imaginando lo que posteriormente se le pedirá que realice 

21 Lujano Lcyva Claudia. Control de esfínr.res: Una propuesta Pedagógica para escuela infantil y el hogar. 
Pags. 60-62. 
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físicamente, y su cuerpo es capaz de expulsar sus residuos fecales, porque cuando logre 

, hacerlo experimentará alegría si es que se encuentra en un ambiente cordial en donde las 

personas que le rodean les interesa lo que él está logrando, pero en cambio si el niño se da 

cuenta que el poder depositar sus excrementos en la bacinica se muestran indiferentes, 

entonces él piensa "para que lo hago si no les interesa"; en cambio si se refuerza su buena 

acción elogián,dolo cuando nos damos cuenta que ha logrado lo que pretendemos el niño 

seguirá tratando de repetir esta acción positiva para todos. 

Las reacciones de un niño dependen de la mentalidad que posee, así cuando ellos se 

encuentran realizando actividades relacionadas con su control de esfínteres, es necesario 

hacer,'comentarios positivos, cuando los niños están presentes nos daremos cuenta que así 

torI1anm una actitud favorable facilitando las actividades dirigidas para que logren orinar en 

Ja bacinica; sin embargo cuando a un niño se Je menciona que no puede hacer las cosas, le 

s,urge dentro una actitud desafiante hacia nosotros y con· esto lo que lograremos será 

invenir el proceso. Tomando en cuenta que Jos niños perciben las críticas como rechazos, 

como ya mencioné "siempre debe tratarse a Jos niños con flexibilidad" pero sin 

exageraciones. 29 

29 
J. Taylor Barbara. Como fomuJr la personalidad dd niño. Pags. 267-279 
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2.2 EL AMBIENTE FAMILIAR 

La actitud que Jos padres toman respecto a Ja educación de sus hijos se ve reflejada 

en el CENDI al momento de introducir al niño en un grupo con el que se pretende llevar un 

entrenamiento para el control de los esfínteres; se puede detectar que existen familias en las 

que el nacimiento. y desarrollo de un niño son un fenómeno maravilloso por lo que los 

padres se adentran demasiado en el comportamiento del niño inhibiendo su independencia y 

cuwl<l<> !Íeg~ ~l. mom~nto de que el niño debe evacuar en Ja bacinica, el niño desea seguir 

. ~ien.á6 ~fcen'ti-~_de atención de la familia quien deberá poner especial cuidado en la 

reall~a~iÓ~ d~ este' proceso tan difícil para ambos por el surgimiento de reglas específicas 

que'se~d~be~'é:ú~plir y que el niño no acepta. esto desaparece sólo reforzando la educación 

d~l rtlÍici 111 i~trod~cir en él conductas propias de un niño mayor diciéndole que los niños 

grandes'~rl~~ri·>en la bacinica y no sobreprotegerlo demasiado haciendo que dependa 
< ' •• ~ ' : •• ,, 1 ' '> 

touilmellte de'la'familia ya que con esta actitud solo se consigue que el niño conserve la 

forma de orlri~ de un bebé (involuntariamente). 

Es necesario e~itar . el miedo en el niño y no coartar sus intentos de conocer, 

Experimentando, él se vale de su fantasía para crear las situaciones que más le plazcan, ha 

h·abido ocasiones en que el niño ya controla sus esfínteres a voluntad, pero cuando sufren 

alguna enfermedad o sus padres salen de viaje, éstos niños recaen por el poder que ellos 

poseen y así desean hacerlo para llamar la atención y no sentirse tan desprotegidos al ser 

apapachados por los maestros, que en realidad sienten afecto por estos niños; ya que si ellos 

cuentan con una buena adaptación al CENDI, su control de esfínter volverá a ser el de antes 

independientemente de que hayan abandonado el entrenamiento para el control de 

esfínteres por algún tiempo determinado. 

Independientemente de esto, no se debe dejar de lado que: Existen padres 

RECHAZANTES, hostiles, faltos de afecto intolerantes y distantes; padres 

INDIFERENTES, poseen disgusto y son indiferentes a lo que sus hijos hacen, mientras no 

molesten son ignorados; padres DESOCUPADOS, ni comprenden a sus hijos ni les 

rechazan; padres ACEPTANTES, demuestran vinculación emocional con sus hijos, Jos 

protegen y los miman, tratan de vivir de nuevo sus vidas en el hijo; padres 
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DEMOCRÁTICOS; creen que deben tratar a sus lújos como sus iguales dentro de In 

democracia familiar.30 

L<>s niño(aprenden y maduran gradual y paralelamente y cada u~6 ti~n~ s~ p~opio 
ritmo, ~ap¡cidad y experiencia, por lo que en este proceso tan d~licadd p~a, ellos no 

' . . . .···,. --· :·'i- ,· ."'·.·· - ·, ' 

debemos exigirles demasiado pues solo recibiremos agresión por parÍe del rtlñD',' a~{ tiihlbién 

los padres cjüe acostumbran a castigar y amenazar, tienen hijos lloran;~, ~'í6;~ q¿~ s~rla ~uy · 
difícil educar para un 'entrenamiento de control de esfínteres .. ' 

·.:._~ .. 

3° C. Frugcl, K. Young. Psico/ogfa de las actitudes. Pags. 36-44 
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2.3 EL AMBIENTE SOCIAL 

Independientemente de la sociedad en que un niño se dese.nvilelve, cada c¡uien tiene 

una personalidad propia que le permite actuar de má.iiera'piütÍcillar ante l~s demás/puesto. 

que en cada niño existen considerables diferencias' de pers~nalidad, aún cÚand~ e~tos niÍlos 
.. ,- ";., ·'"· -; ... ,, 

penenezcan a un mismo hogar, así vemos que es conveniente.dar a los peque.ños'un··giádo. 

adecuado de protección para que puedan actuar libremente como niños ante lá'~~ciedád'q~e. • 
les rodea. 

.. __ ;., .:,._ ' 

Cuando en el niño surge la necesidad de desenvolverse ante !a soci~dad, es' pr'e~i~o 
estimularlos en el proceso natural por el que pasan de depender de los Clerriá~ji~·darle 
seguridad a depender de sí mismos, él tiene derecho a serlo por tal. ino¡jvo .'debi:mos 

aceptarlo. 

En un niño el segundo y tercer año de vida están llenos de descubrimientos y 

aventuras como tirar del mantel, derramar la leche y jugar. con la. comida; pero al· mismo 

tiempo el niño tiene que manejar una serie de exigencias en relación con su control de 

esfínteres.31 Así cuando un niño se enfrenta a una sociedad en la que se siente incómodo, él 

lo manifiesta resistiéndose a defecar en la bacinica como una expresión de rebeldía contra 

las personas que le rodean. 

" 
El niño que orina en la calle ¿foáa en cuenta si a las personas les afecta esta acción? 

Según J. De Ajuriague~ ,;A.f;itli~i~s·e el control voluntario simultáneo al desarrollo 

c~nical, el niño sabe evacua/ en'i'1ri:'reclpiente especial (la bacinica) y posteriormente 

generaliza la evacuación e~' •cualqu'i~r 'lugar idóneo. Antes de llegar a pedir con 

responsabilidad la bacinica, pasa por una etapa de indecisión, tras la que organiza con 

regularidad el control",32 

De esta reflexión, surge la necesidad de poner en practica el aprendizaje conductual, 

siendo que en una criatura existe la probabilidad de moldeamiento para conseguir que 

31 Cfr. Wolman, Benjamín b. El niño ante el temor, el miedo y el Terro. 
32 De Ajuriaguerra J. Manual d~ pslquiatrla infantil. Pag. 265 
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orine en los:lugáres ade-~uad.os a5inúlai;do fasnormas establecidas en el mundo en que vive: 

es por ello que la sC>Ciaiizadión meparece un punto importante dentro de la práctica de un 

p~grama de contrCll de esfíntere~ Y. para ello es necesario echar mano del lenguaje 

aprdndido en los niños, pero en vista de que este lenguaje no es perfecto para establecer un 

diálogo con los adultos ellos se comunican utilizando signos cuyo significado está 

determinado socialmente y es necesario que los adultos y los niños hablen un mismo 

idioma. 

Si se desea obtener resultados positivos con respectos a un entrenamiento para el 

control de las esfínteres; las personas involucradas en esta tarea deben tomar conciencia de 

la situación personal de cada niño y los parámetros que marca el proyecto que será 

utilizado, porque en ocasiones nos encontrarnos con niños que logran salirse por la 

tangente, haciendo caso omiso a las instrucciones que las maestras explican al grupo de 

niños a los que se pretende sacar adelante. 

En ocasiones observamos que el niño siente la necesidad de orinar y lo hace en la 

ropa aun cuando ya sabe hacerlo en el baño, ahora el niño se ve envuelto en problemas y 

busca e_l consuelo de su madre, que no se encuentra presente para salvarlo de esta situación 

inesperada; por no haber aprendido con anterioridad algunas aptitudes sociales que en 

ocasiones son necesarias para un niño, aun cuando se encuentra en otro lugar que no es su 

hogar y que en este caso sería la escuela: pero por el contrario, si el niño sabe vivir en 

sociedad, no le será difícil pedir ayuda para entrar al baño. a cualquiera de las personas que 

se encuentran frente a él, que en este caso serían los maestros. 

Considero entonces que para los niños es beneficio recibir reforzamientos sociales 

para fortalecer conductas de independencia personal, sobre todo cuando desean realizar sus 

necesidades fisiológicas. Así cuando un niño cuenta con capacidades motrices eficientes él 

sólo aprenderá a explorar su entorno. sin zonas desconocidas tomando en cuenta que ellos 

podrán intervenir para su desenvolvimiento positivo ante cualquier ambiente, ya que la 

misión de los maestros es auxiliar al niño para satisfacer la necesidad del control de sus 

esfínteres por lo que debe hacerlo en forma seria, muy profesional, actualizada y lo más 

completa posible dentro de los parámetros establecidos en el plan que haya elegido y que 
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servh-á de ~eféren¿iá Para.todas las personas que de alguna manera se involucren en la 

aplicación de. dicho pi~. 

·Aba;,;· iiie'íi;··;e-~pe~tri ái concepto que cada persona adquiere de diferente forma un 

control de esffn'te~~s. ~~ ri;üy \'irl~ble Ja reacción de las personas, puesto que supuestamente 
' . . . ''• . . "'· .. · .... ' : . . . .: ·, ~ -. ~· . 

a· los tres 'íifios::}-á .rlingúD ruño se orina en el calzón, ni le interesa jugar con sus 

exc~riien;c;~>po~ lliÍ"'.riíotivo Ja función esfinteriana depende en cierta medida de Ja 

ev~l¿~ió~de s~ ~~rs~~iilid~i:ldel medio cultural en el que se desenvuelve. 
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2.4 METODOS DE ENTRENAMIENTO 

El control de esfínteres es el proceso por el cual los niños son capaces de ir al báño a 

orinar o defecar ya sea por sí solos o acompañados de un adulto. 

El iniciar el control de esfínteres, implica emplear mucho tlempó y b~ena voluntad 

por lo que el instructor debe ser una person·a muy segura de sí para agüaniar frustraciones y 

fracasos a lo largo. del •. c~n~; :lª. pe~ona elegida para ·instruir •a los . niños deberá 

comprometerse en seri~.: p;;¡;t~i:g~lr ~na serie de procedimientos sistemátic~s. 33 

' - - ,. ' '('.- . ' 

El objetivo. ¡Írinci~~-·en .cualquier programa sobre control de esfínteres es que el 

niño aprenda a orinar e~·el baño, para lo cual necesita ejecutar habilidades que al principio 

del entrenamiento el instructor debe realizar (para que él aprenda como hacerlo) entrar al 

cuarto de baño, bajarse los pantalones, sentarse en la bacinica eliminar y volver a subirse 

los pantalones, pero para que un niño logre aprender estas habilidades, primero deberá 

seguir ·instrucciones sencillas y ser capaz de sentarse en una silla durante cinco minutos, 

presentando intervalos de una hora entre cada eliminación, ya que cualquier entrenanúento 

es un proceso lento y gradual con toda una serie de retrocesos de los cuales no hay que 

darse por vencido. 

A continuación presento dos métodos para el entrenamiento de control de esfínteres, 

propuestos por diferentes autores, a los que debemos respetar en sus opiniones, ya que estas 

difieren en algunas cuestiones (~orno ell~g.;?"apropiado para enseñar al niño el proceso); 

pero también coinciden en alg~no~~·~~~C:t~~:;~üe a continuación podremos observar y nos 

daremos cuenta de varias situaéio~es ~·que s~ observan en la realidad y están presentes 
.o-.-._ q' ,'-" 

constantemente en la labor. cótidiaii'~;·de los niños que participan en programas de 

entrenamiento para agilizar ~U CO~tr~l de esfínteres. 

33 Lujano Lcyva, Claudia. Control de esftmues: una propuesta pedagógica para la escuela Infantil y el hogar 
P.37 
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Método de Baker 

Plantea que: "Las recompensas son un elemento necesario para llevar más 

fácilmente un programa de control de esfínteres". J
4 Motivo por el cual en el método que 

propone para el entrenamiento de un control esfínteriano comienza hablando de tales 

recompensas, pues el sólo hecho de estar ya preparado para enseñar al niño a ir al baño, no 

es razón suficiente para pensar que él vaya a estar ansioso por aprenderlo, por Jo cual se 

necesita tener listas recompensas, ya que con ellas como expectativas, el niño. tratará de 

seguir las instrucciones, y a continuación menciona su concepto de recompensa expresando 

que es cualquier cosa que nos divierte.º que nos gustarla tener tanto para el niño co.m.o para 

nosotros mismos, es el pago por un trabajo bien hecho. 

Baker propone que para enseñar al niño a ir al baño será necesario que. el instructor 

encuentre recompensas que el niño valore de manera suficiente. Al principio, el eliminar en 

el baño, puede que no sea gratificante para el niño; pero en cambio es dÍferente, si él recibe 

recompensas afectivas como alabanzas, dulces, juegos y juguetes preferidos; aunque Ja 

mayor recompensa que se Je puede ofrecer a un niño es afecto, pero cualquier cosa que 

suponga un festín será gratificante para el niño. Respecto a Jos juguetes preferidos el 

instructor debe conocerlos para utilizarlos en caso de que se vuelvan a repetir las conductas 

recompensadoras. El instructor ya conoce lo que a Jos niños les gusta, pues tiene en su 

poder una lista de recompensas a utilizar cuando les está enseñando la habilidad de 

autonomía. 

Al principio solo se le exigirá al niño que realice un pequeño paso: Sentarse en Ja 

bacinica; con el paso del tiempo el niño no necesitará mayor recompensa y será capaz de 

sentarse en la bacinica cuando se Je pida; a partir de ese momento solo obtendrá 

recompensas cuando elimine en Ja bacinica. 

Por ejemplo: David aprendió que la única forma en que él podía conseguir Ja 

atención de su madre era estando sentado en Ja bacinica el tiempo suficiente. en cuanto 

estuvo sentado por tiempos más largos empezó a eliminar en Ja bacinica por Jo cual recibía 

alabanza y galleta. 
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Las recompensas pueden ser un instrumento muy poderoso en las manos de un 

instructor efectivo, pero algunas veces pueden ser utilizados en una forma inadecuada, por 

lo que las recompensas comestibles son menos efectivas cuando se utilizan justo después 

de. la comida; los juguetes que en general divierten a los niños, serán menos divertidos 

cuando acaba de estar jugando con ellos; también si el instructor realiza otra actividad antes 

de darle al niño lo que ha ganado, el niño podría realizar algunas otras conductas que no 

deberían de ser recompensadas; por lo tanto, en cuanto el niño haga lo que se le pide el 

instructor recompensará inmediatamente llenándolo de elogios. 

El niño solo debe conseguir la atención cuando haga lo que se le ha pedido, por 

ejemplo: si el niño se orina en el calzón, el instructor se pondrá serio, pero no lo tomará 

mucho en cuenta, solo debe darle su atención cuando haya eliminado en la bacinica. 

Conforme el niño vaya eliminando de manera regular en la bacinica la alabanza por sí sola 

.será suficiente para mantener los resultados conseguidos, con lo cual el instructor podrá 

reservar las recompensas para ayudarle en los pasos siguientes de su programa 

posteriormente. 

Conforme aumenta la cantidad de tarea que el instructor le pida al niño, al final la 

nueva habilidad será parte habitual de su comportamiento manteniéndola con elogios. 

Durante el aprendizaje de control de esfínteres cada niño es diferente, muchos niños 

se mostraran totalmente indiferentes ante el hecho de ir al baño, otros empezaran a chillar, 

morder. patalear y gritar. 

Con respecto al control de la defecación, Baker menciona que antes de empezar 

debemos saber que vamos a trabajar con el control del movimiento intestinal; cuando el 

niño hace en el pañal, el instructor debe cambiarlo sin producir un alboroto, pero prestando 

la menor atención posible, puesto que la atención que recibe el niño cuando se le está 

cambiando (aunque sea de enojo), con frecuencia es una de las razones por las que él 

34 Bruce L. Bakcr. EL al ¿cómo enuñar a mi hijo? El control diurno de los esfínteres. Pag.32 
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conti~úa manchando ~{calzón, a5í el instructor tendrá que reservar su atención para cuando 

el niño eliinine en el bafto. 

·•• Í>e~rá ~;:;¿~~¡J.''a} ~¡¡i; ¡~al baño sobre la base del horario regular que el instructor 
' - ' . ' . . . . 

ha deÍ~rmi~~ilo; a'¡)~ ci'e s~ pauta de eliminación; deberá de estar al tanto de esas veces 

en ias qutd~l·nifio p~gde.dai sllftaJes de su necesidad de ir al baño, los niños las hacen ver de 

cfüt.iri~ Íorrií'~~. h~cle~do ~sfuerzos, quedándose muy quietos, poniéndose colo.rados y en 

cuclill~s; ·~¡ iri~tt=.Jái~r; d~be aprender a reconocer estas señales para llevarle· al ba.ñ6 en 

cuanto sUrj~e~~s~fi~)" 
,,, .. ·.:··· . 

Se'debc:~antener la .rutina para ir al baño de forma contínua de tal manera que el 

niño IÍegara á'ésperarla y a encontrarse cómodo con ella, llevándolo al baño sin cambiar de 

h~rarlo! D~;~~és.~e ll¿~a al mismo baño y se utilizan las tnismas palabras con objeto de 

conse~¿k•~u·~.>~1·::·~~~so en conjunto resulte. Se sugiere utilizar una bacinica o baño 
l '•' ,,. • -

adec~~do'á)~.tiio'del niño, si lo va a sentar en el baño se coloca un asiento más pequeño 
·,'~: ·-~·, . . . . . 

. sobre el rllismti:{se:proporciona un taburete o caja sobre lo que el niño pueda colocar los 
·. ~-· .- ·'< • .. ·.~:::.·:.:,~;!;:_¿,~~: ;-:-~ _;-, -'." 

pies.J:Iay' qu7 évitai que haya juguetes que puedan distraerlo, así como el que haya otras 

.· perso~~s; .~¿ illl?6riimte que el niño aprenda que el cuarto de baño no es una habitación para 

jugar,'iolo e~Ui ahí por una razón: para eliminar: el instructor está en el baño con el niño 

· ;or. un~ razón específica: para ayudarlo a atender la tarea con la que se está trabajando; 

tnientras él está en el baño o en la bacinica se le habla de lo que se supone está haciendo, o 

sea para qué sirve el baño, evitando hablar en ese momento de cosas que no tienen relación, 

el instructor debe tener bien asentado el objetivo de conseguir que el niño se siente en el 

baño y elitnine en él. 

Sé deberá establecer una rutina general para ir al cuarto de baño primero llevar al 

niño al baño a la hora prevista en el horario o cuando él de señales de que lo necesita, 

bajando el calzón por debajo de las rodillas. Segundo hacer que se siente en el baño 

durante cinco tninutos, se debe elogiar de vez en cuando por permanecer sentado y 

explicándole que es lo que espera de él. Tercero si elitnina se le dará su recompensa. 

Cuarto si no elitnina se ha de levantar y sacar del cuarto de baño, no se le puede exigir a un 

niño que elimine en el baño, esto solo servirá para ponerle en tensión y para hacer menos 
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' . .' ··, 
probable el éxlto. Al principfo el ir al baño, será un asunto como improvisado en el que lo ,, 
único que se le pidé es que. esté sentado por lo que el instructor debe recompensarle, una 

vez qúe ha l~gia~~·~~e el niño ~ntre al cuarto de baño, o le ha hecho sentarse en la 

bacinica; el lnsti-iid'ícir:'procurará. quedarse con él cada vez menos cantidad de tiempo. 

salierÍd~ ·¡¡~u~~ f~rlluí~dual; al principio hará otras cosas en el cuarto de baño, después 

quediitl'dbs~· '~11: la\;'ü'erta y al final salir del todo de la habitación. el niño debe aprender a 

~5tJu.'~~16; ~~ ei b;úio, pero el instructor seguirá prestándole atención para darle las 

. n;cmnpi:ns~s c~ando tiene éxito, lo correcto es volver para alabarle, recompensarle y 

pres~le áyuda para limpiarse . 

. Cada . vez que el niño visite el baño, se anotará lo que haya en la bacinica 

registrándolo• en una hoja de evaluación lo ocurrido, si hizo en la bacinica, en el calzón o 

rnitád y mitad;. pues el llevar un registro diario en el proceso, servirá para recordar que lo 

mejor será seguir llevando a la práctica de forma regular el programa de entrenamiento, al 

riusni~üempó que le ayudará para ver como está funcionando. Si se registra la hora que 

orlrÍ~'.·e~ C:r calzón, una vez que se haya realizado un cambio en el horario, éste debe 

· ~aní~ner~e ntlnimo una semana. 

·.si el instructor pretendiera darse por vencido él también puede pensar en alguna 

recompensa y cuando el niño haya aprendido un nuevo paso disfrute de esa recompensa. Es 

posible que conforme el niño empieza a estar entrenado para ir al baño, solo tenga micción 

en todo el día, llevar a cabo el programa significa acordarse de un horario y con frecuencia 

interrumpir lo que se está haciendo para llevar al niño al baño a la hora correcta, hay que 

seguir cambiando al niño cuando haga en el calzón. Por supuesto que el instructor se 

sentirá frustrado, decepcionado, inseguro y descompuesto en algunas ocasiones; pero si 

persevera en el programa, a pesar del hecho de que ello no es fácil, no deberá preocuparse 

porque finalmente se ha de alcanzar el éxito. 
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COMO ENSEÑAR A CONTROLAR LA MICCION 

Un. niño estará preparado para empezar el control urinario cuando sus movimientos 

intestiriales tienen Jugar durante el primer periodo de cinco minutos de estar sentado en el 

· bitiio, ha llegado el momento de cambiar el pañal por Jos calzones de entrenamiento, 

duiante el día en este entrenamiento habrá más acci,~en~s. problemas y líos, desde el punto 

de vista del niño. El pañal era para mojar!~, pero ahora por el hecho de cambiarlos por los 

ciilzo~es de entrenamiento se le iitdicará. llJ 'nlño que ya es grande y debe aprender a orinar 

en la bacinica, pero por la ·n~h~,d~b~;seguir usando el pañal. El niño puede estar 

diciéndole al instructor· que necesita iT al baño por medio de cosas tales como cruzar las 

piernas, retorcerse, moviéndose de un lado a otro, encogiéndose pareciendo que no esta 

cómodo, en todas estas ocasiones el instructor deberá llevar al niño al baño y registrar los 

resultados, para esto ya debe haber un horario para llevar al niño al baño en los momentos 

en que es más probable que él tenga que orinar. 

Con objeto de aumentar las posibilidades de éxito se deben seguir esta pauta: 

mantener su rutina para ir Ja baño tan consecuente como sea posible de tal manera que el 

niño se acostumbre. 

En el caso de los varones, una vez que ya haya aprendido a orinar por si solo, se Je 

podrá enseñar a hacer de pie. Por otra parte durante las horas que el niño asiste al baño, este 

debe estar reservado para él. 

Mientras el niño está en el baño, para el control de la micción, empieza con una 

ventaja puesto que él ya ha aprendido a controlar sus intestinos pues esta acostumbrado a 

evacuar en el baño. 

Finalmente hemos podido observar que este programa implica acordarse de un 

horario Y con frecuencia interrumpir otras actividades, seguir cambiando el calzón cada vez 

que se manche, mostrarSe entusiasmado y preparado para alabar al niño en cada paso. En 

ocasiones el instructor se sentirá frustrado, decepcionado, inseguro, tendrá días en los que 
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otras actividades le impedirán mantener el horario prefijado; sin embargo si persevera a 

pesar de que esto no es fácil, alcanzará el éxito. 

En ocasiones, es posible que el niño empiece a humedecerse en el calzón y entonces 

avisa para terminar de vaciar en la bacinica; esto al principio.es un buen inicio, el instructor 

deberá conducir!~ al baño y recompensar. Es posible laJilbién qu~á ~eces el niño quiera ir 

al baño, se le encaminará premiándole solo en• caso de.· que.,'orine, , si no hace nada, se 
'·} .. ,., ., ' 

procede a mostrar la bacinica vacía al tiempo ,de indicárlé'qué-~égrese cuando le ande . 
. ·:'.:~·:·; o-~: ¿:;.:/ ,; . ;,·,~~)._,:·, ; 

Habremos llegado a la conclusión de que el niño está preparado para el uso 

independiente del baño, cuando expresa cualquiera de los signos que lo demuestran: cuando 

no tiene más de un accidente a la semana, avisando de forma directa, reteniendo hasta 

llegar al baño y si utiliza alguna vez la bacinica por su cuenta. Si el niño ha aprendido Jo 

anterior, entonces esta listo parar realizar algunas habilidades como: saber reconocer 

cuando tiene que ir al baño, saber esperar para eliminar, entrar al baño solo, bajarse el 

calzón, sentarse en el baño y eliminar en él, subirse el calzón, bajarle al baño y lavarse las 

manos. Es posible que el niño vaya aprendiendo estos pasos por separado pero sea 'incapaz 

de realizar uno detrás del otro, en tal caso el instructor intervendrá. 

El instructor tendrá que esperar una vez que el niño haya completado uno de los 

pasos para comprobar si él pasará al siguiente sin recordatorio; si no es así hay que tratar de 

ayudarlo haciéndole una pregunta "¿qué sigue?"; poco a poco, pero de forma progresiva 

vaya suprimiendo sus recordatorios y su presencia en el baño. 
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·Método de Azrin. 

El,método que propone J\zrln Nath~ H.: Para llevar a, c~bou_n control de esfínteres 

apropiado hace hincapié en /a'.; capacidaÍJ verbal, la imaginai:ión, 'ª imitación, las 

instrucciones y enseñanzas :ve~b~/es~ el áprendizaje por asociación y a través de la 
,;: .:..:;:{. :;. ~.'·; ' ; . l 

recompensa. 

No se puede esmbleceru~a edad apropiada para el inicio del entrenamiento; pero si 

el niño tiene 20 mesef;e~lá·c,ap,~~itado para recibir instrucciones a través de este método, 

hay que tener prese~ti;q~e í6s rÜñÓs varían en lo que respecta a desarrollo fisico-mental y 

por supuesto ~n ~¡'~¿;'¡:{tic;j;:de esfínteres. Como consecuencia de ello, el niño puede estar en 

condiciones:d~,·~~r~rid~~-a l~s 18 meses; para esto, se deben realizar tres comprobaciones: 

1 º tl~ne i:~~ci-'rii/d'~' l~ vejiga, 2º suficiente preparación física, 3º aptitud para seguir 
·,-· '·. ·, :· /. -~ (','. '.'1: ,-;·~~--1'.- ,,<: ·::~~ ', '. : ': ;.:; 

· . instrué:ciéi').és':.· 'En caso de que el niño no sea capaz de realizar estas habilidades, habrá que 

.espérar a.c¡uc:'madure otro poco; si el niño sólo falla en la prueba de aptitud para seguir 

·' órden~s; eí'motivo puede estar en que el niño es testarudo, o sí entiende lo que usted le 

'cllc'c:', >~e~Ó . se ·niega a seguir las instrucciones. Por otra parte, el control de la vejiga, 
r,:,' •.''" 

coordinación y desarrollo del lenguaje se solucionan esperando que transcurra el tiempo. Si 
- ~ •• : <. 

se_preserÍtara el caso de un niño testarudo, el instructor deberá dar instrucciones al niño 

6:ni'c1iienll: cuando esté cerca de él; captar la atención del niño antes de darle una orden; 

ofrecerle una suave orientación manual después de transcurridos uno o dos segundos de 

haber dado la orden; no darle nunca una segunda orden antes de haber terminado de 

cumplir la primera, no dejar que un berrinche impida procurar que el niño cumpla una 

orden; también se pueden utilizar estas reglas en actividades como: cerrar la puerta al 

entrar, recoger sus juguetes, acudir a uno cuando se le llame, etc. 

Previo al entrenamiento, se debe enseñar al niño a que colabore en la labor de 

desvestirse, especialmente en lo tocante a bajarse y subirse los pantalones; mientras el niño 

observa, se debe ir indicándole las diferentes fases como: "mira, ahora voy al baño, me 

bajo los pantalones y orino en el baño"; Incluso se le puede pedir que le ayude a bajarle al 

baño. Enseñarle el significado de las palabras que se utilizarán posteriormente en el 

momento de instruir al niño. Enseñarlo a cooperar en lo que toca a recibir instrucciones y 
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alabarlo cuando trate de cumplir las órdénes q~e se le dan. (Por tfadición la madré es la 

responsable de instrUir al niño, pero puede hacerlo cualquier persona que.· mantenga una 

buena relación con él) . 

Azrin propone un método para el control de esfínteres cuando los niftos no ~sisten ~ · 
ninguna institución como el CENDI, sino que permanece en casa hasta los cuatro: año~ que 

es cuando ingresan a Preescolar. En este caso, él piensa que la cocina es el mejor sitio para 

realizar el entrenamiento, puesto que el suelo esta en condiciones de soponar salpicaduras o 

derrames de líquidos, permite mantener frescas la bebidas y ofrece toda una variedad de 

cosas apetitosas y golosinas ( que se utilizaran solo en contadas ocasiones; se pueden 

guardar en el bolsillo para disponer inmediatamente de ellas cuando haya que dárselas) . 

Respecto a Iasbebidas, se puede disponer también de un surtido variado de ellas, se 

emplearan como recompensa y servirán también para provocar en el niño ganas de orinar. 

Cuanto más le gus~ri las bebidas que se le ofrezca más beberá y más serán las veces que se 

pueda entrenarlo: 

Existen diferentes tipos de bacinicas para el entrenamiento. Puede conseguirse con 

la misma eficacia cualquiera que el niño utilice, siempre y cuando se vigile al niño cuando 

está sentado en la bacinica y le manifieste su aprobación, tan pronto como empiece a orinar. 

Al iniciar el tratamiento se puede disponer de una muñeca que servirá como modelo 

para demostrar al niño, los diferentes pasos que conducen a la realización correcta de las 

funciones de eliminación, por lo que esta muñeca, será de las que hacen pipí, y deberá 

llevar los calzones como los del niño para demostrarle la manera apropiada de bajarlos y 

subirlos; Si el niño posee ya una de estas muñecas que utiliza para sus juegos, se puede 

utilizar ésta. 

Al elogiar al niño durante el entrenamiento, solo se le dirá que está bien lo que hace. 

Después se le hablaría de personas imaginarias a las que él admira como los reyes magos o 

personajes de la televisión. Eliminar lo que pueda distraer al niño ya que no se podría 

concentrar en lo que hace; si suena el teléfono, ignorarlo; si tiene visitas, exponerle sus 
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preocupaci6nes y_yo"lve~'junto- al niño; pero si es preciso que haya en casa otra persona 

adulta, hacer ~ue pllrtÍcipe, activamente en el proceso en vez de litnitarse a observar. La 

siesta sf se pu-~~e ¿~ns{derar interrupción necesaria en este periodo de instrucción; el autor 

aconseja -ci~e d~¡e ,~_;!periodo de entrenatniento, el niño deberá utilizar pantalones 

apropiado~. c~aíitó ~ás '¡µ:andes sean, más fácil será subírselos y bajárselos, sobre todo si 

son de ;esdrte' ~h la cili~~; deberá de disponer por lo menos de ocho de estos pantalones o 

caizones entr~ri~i:!Ó~es. 35 

Azrin menciona que existen ciertas fases que se utilizan sólo al principio, como la 

de la muñeca que oriná; pero otras se aplican casi continuamente como las explicaciones y 

las muestras de aprobación. ( La muñeca que orina es un aprendizaje a través de la 

itnitación y de la enseñanza). Así, hay que utilizar la muñeca para enseñar al niño que debe 

aprender actos concretos cuando tenga que efectuar sus funciones de elimin~ción; para esto, 

se debe vestir a· 1a muñeca con pantalones o calzones apropiados y llenarla con el agua 

necesaria, después -hacer que el niño dirija a la muñeca enseñándole los movimientos 

precisós y demuestre su aprobación a la muñeca por haber realizado correctamente dichos 

movimientos. Hacer orinar a la muñeca oprimiéndola, pidiéndole al niño que observe y de 

ser posible qu~·toqi'..ie el agua al caer en el orinal para que tenga plena conciencia de lo que 

esta ocúrrl~ndci;J:fa.cer que el niño ofrezca a la muñeca alguna golosina y cuando él vea que 

la muñeca no puede comérsela, decirle que la golosina será para él si también orina en la 

bacinica; después que el niño ayude a la muñeca a subirse los pantalones; guiarlo para 

vaciar la bacinica en la tasa del baño, hacer correr el agua y volver a colocar la bacinica en 

su sitio; después guiar al niño para que toque los pantalones de la muñeca y preguntarle si 

los tiene secos; y preguntarle al niño si él también los tiene y en caso afirmativo darle a 

comer la golosina. Después distraer al niño tnientras se salpica un poco de agua en los 

pantalones de la muñeca, para cuando el niño realice la inspección siguiente descubra que 

los pantalones están mojados y le diga "No, no muñeca, las niñas mayores no se orinan en 

los pantalones"'. Las pruebas de demostración con la muñeca deberán realizarse hasta que el 

niño entienda los diferentes pasos, que son: Que tipo de aprobación resultara de hacer 

orinar en la bacinica, que tipo de desaprobación será la peninente en caso de que se 

"Azrin, Nathan H. Mami, voy al baño. Pag. S 1 
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produzcan accidentes, la nééesidad de permanecer quieto cuando esta sentado en la 

bacinica y todos Jos demás detalles para hacer las necesidades correctamente. 

Azrin sostiene que para provocar las ganas de orinar, se debe dar al niño cuantas 

bebidas diferentes quiera tomar, siendo conveniente que tomase como mínimo un cuano de 

litro de liquido cada hora; emplear diferentes tipos de bebidas del gusto del niño, dárselas 

como parte de Ja aprobación que manifiesta al niño por llevar secos los párltaJcmes o por 

haber hecho correctamente sus necesidades ( no darle ai niño Ja bebida 'sin explicarle al 

mismo tiempo lo que ha hecho para que el instructor esté ~ontentÓ ) ' En caso de que el 

niño no quiera tomar la bebida, estimularle Ja sed ofreciéndole cosas saladas. Hacer uso de 

Ja tendencia a imitar, tomando el instructor un sorbo de bebidá'an~s de ofrecerle o colocar 

el vaso en los labios del niño levantándolo de modo que llegue a probar Ja bebida. 

Algo que se .debe tener presen!e:X:~~~e e~ de suma importancias durante el 

entrenámiento; ei(qué ,él niño ,esté vestido'éón unos calzones holgados y una playera, sin 
. : - ~·-· ·:_:}·J!" ,/.~;y.;-': <·:. ;· .. ··;·:.·:_ ~-- ~} ·:_· .-:::\' ,- _:: :_·-:r_;_-·¡ !,-._:~; '::"; :::.::·-:.~: 

pantalones,' rii .. vestido' ya que. im· problema 'frecuente es que Ja playera cuelgue de manera 

que impida sub¡;()' b~jar Jos ~aliC>nes; ~u~F~_·;rlncipio del entrenamiento el niño deberá 

hacerlo ~ada 15 minutos qu~ lo sienten en la l:>a6Í~ica por aproximadamente 10 minutos. 

Posteriormente el niño debe aprender a \IÍ.iciar la secuencia sin necesidad que se lo 

recuerden; mientras tanto, para aumentar Ja probabilidad que el niño orine después de 

hacerle una indicación o pregunta ''¿quieres ir al baño?", se debe hacerla cuando el niño 

lleva las manos a sus genitales, cruza. las. piernas, adopta una expresión mas sombría, 

empieza a pasearse bailando.etc. Otro factor que determina si el niño va o no a orinar es su 

estado de relajación, si se mueve en la bacinica, intenta levantarse o esta preocupado, Jo 

más probable es que no orine, si esto sucede, se debe alabar al niño solo en aquellos 

momentos en que se muestra tranquilo. 

A fin de elogiar al niño cuando orina, se deben tomar algunas precauciones para 

detectar la orina en el momento en que sale y enseñar al niño a decirlo en el mismo 

momento en que orine "avísame cuando hagas pipí'' Como es posible que el niño no Jo 

comunique, cuando orina será preciso que se le vigile y escuchar atentamente Ja bacinica. 
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Existen ocho técnicas para conseguirla detección inmediata:36 

l º Mirar entre las piernas para :vigilar señales de orina, 

2º Procurar que los calzones estén muy debajo de las rodillas. 

3• Enséñarle a mantener las rodillas bien separadas y dejar reposar las manos en las 

piernas 

4º Poner la bacinica de modo que la iluminación no proyecte sombra. 

5º Colocar un trazo de material absorbente en el fondo del orinal. El oscurecimiento 

del papel al humedecerse será más evidente. 

6º Arrodíllarse frente a la bacinica para mejor visibilidad 

7º Enseñar al niño a sentarse muy detrás de la bacinica. 

8º Mantenerse a cierta distancia, algo apartado del ruño, pero con los ojos fijos en la 

bacinica, enseñarle al niño (varón) a mantenerse ligeramente inclinado hacia delante 

mientras permanece sentado. 

No es raro que los niños se toquen los genitales cuando están sentados en la 

bacinic~; si es,to sucede darle su juguete favorito para que lo sostenga entre sus manos. La 

motiva~ión. del niño para hacer correctamente sus necesidades dependerá de cómo se le 

manifieste su aprobación; usar elogio verbal, golosinas, bebidas, abrazos, caricias, sonrisas, 

aplausos o mencionar personas que le importan. 

Cuando se vea que el niño demuestra satisfacción, el instructor sabrá que ha sabido 

comunicarle adecuadamente todo el contenido que experimenta: cada vez se le de 

aprobación, explicarle; mostrarle aprobación únicamente cuando el uso de las rnismas no 

venga a interrumpir la secuencia de las funciones que se esta enseñando; por ejemplo en el 

momento de comprobar si lleva secos los pantalones o calzones: elogiarlo por cada paso 

que avance, lo motivara para intentar el siguiente, puesto que esperará justificadamente 

seguir recibiendo aprobación. Cuando se observe que el niño realiza los actos de manera 

correcta y de buena gana, manifestarle aprobación al terminar la acción, en lugar de hacerlo 

continuamente durante la realización de la misma, o sea al llegar a la bacinica, no en el 

36 Azrin. Nathan H. Mami voy al baño.Pag. 71 
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'· ->, ., 
momento que se dirige a ená: Cuando el niño realiza toda la secuencia, darle aprobación 

cuando el niño se ~~cü~ntre eri la. ultiIÍia fase; y elogiarlo cuando mantenga los calzones 

secos .. Por ejemplo: -''.Tie~~s- secos l~s calzones igual que Supennán"; hacer una relación 

c6n los nd~brí~{c1e'-rii~~~j'(¡tié ~~ mencione varias veces cada una de las personas que le 

impo~; l>,~p~. h~~aricis, tÍos, abuelos etc. 

' ..:"::-;:~:: :>¿,·,:>.' :· 

coirio' tb~os sabemos el niño tiene una gran comprensión, una vez que entienda lo 

·que se espera de ·él (que tiene que hacer sus necesidades e.n la bacinica, no en los calzones), 

temlrá menos dificultades para entender su nueva actitud en relación con el aseo. 

Azrin sostiene que un elemento principal para enseñar al niño lo que tiene que 

hac~r. es el empleo de las explicaciones verbales y se.deberá hacerlas de manera que se 

acomoden a la limitada capacidad verbal del niño; pronunciar el nombre del niño a fin de 

que'.·s~pa que se dirige a él; mantenerse al alcance del brazo de él, antes de dirigirle la 

P.alabra, esto servirá para guiarlo manualmente en caso de que no entienda que quiere que 

se;'haga; indicarle con el dedo o con el gesto durante las explicaciones cuando quiera 

aportaí.' una ayuda al esfuerzo que hace el niño por comprender; cortar las expli'caciones 

<·pm'.;¡ q~e.el•niño entienda más fácilmente; usar siempre las mismas palabras al iniciar el 
º" · .... -

' eritrerlilmiento, procurar que las ordenes sean muy especificas y a medida que el niño haya 
l,•n o' '•.,> C ··~ 

ap~endidó,·'expresarlas de manera más generalizada. 

-,'iEl t6rl~·:cle voz al dar una orden debe mostrar optimismo cuando el niño obedezca y 

nodetd~;i·~~''riingún momento impaciencia ni irritabilidad, hay que manifestar aprobación 
- ._·.::--J: .. ··. ,h·.,-. 

al niño, a medicla que haya realizado uno de los actos que se le ha ordenado. Si el niño no 

· n:·ali~~:l~ acciÓn que se le ordenó, hay que guiar con suavidad pero con firmeza, mantener 

las manos cerca del niño para volver a llevarlo y seguir guiándolo si se equivocara o no 

acertara en el momento apropiado y esperar un segundo después de emitir la orden para ver 

si el niño la sigue o no. Cuando se observe que el niño responde a las ordenes sin 

necesidad de que se le preste ayuda manual, se podrá comenzar a apartarse de él en el 

momento de darle una orden para que aprenda a ser independiente. La orientación manual 

se necesita mas a menudo cuando se ha producido un hecho desagradable o desafortunado 

en el proceso de entrenamiento; cuando el niño muestre resistencia a seguir la orden, no 
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dejar que esto haga desistir al instructor de guiarlo · ~anualmente, posiblemente el 

instructor sienta la uintációll de lle~ar a cabo la. accióri en vez. de esperar a que la efectúe él 

de manera lenta ~ in~egJra qu6 caracteri~a su~ ~l'i~erÓs esf~erzos; hay que reprimir el 

i~pulso de· h~~er ¡a;¡· cc>~as ~Ór é1>~ustit~yé~d~lo )Jor el siguiente procedimiento de 

orientarlo,·, 

Cuando se produzca un accidente, se seguirán cuatro fases: 37 

1 ºse exteriorizará una visible desaprobación. 

2° se exigirá al niño que practique aquellos actos relacionados con la función de 

eliminación que habrían evitado el accidente, 

3º se hará que adquiera conciencia del hecho de haberse mojado y de la actitud 

socialmente recriminante, 

4º se hará que el niño asuma la responsabilidad exigiéndole que el mismo se cambie 

los calzones. 

No se hay que enfadarse con el niño cuando a este le ocurra un accidente, la actitud 

debe poner de manifiesto que se quiere al niño igual que siempre, pese a que no le 

gusta que se haya mojado los calzones; frente al accidente se deberá de reaccionar 

dándole instrucciones constructivas, no gritando ni golpeando, ya que esto solo 

causara tensiones sin enseñarle. Si en un día no aprende, al día siguiente se debe 

iniciar el entrenamiento en el mismo punto que se dejó el día anterior. 

El autor afirma que podrá considerarse un niño instruido, al niño que se dirija al 

baño por primera vez sin que medie ninguna indicación por parte del instructor y cuando 

termine toda la secuencia relacionada con las funciones de eliminación, sin necesidad de 

explicaciones ni orientaciones. Las golosinas y la aprobación seguirán dándose únicamente 

al inspeccionar los calzones del niño. cosa que ira haciéndose con menos frecuencia. 

Después que el niño haya ido por primera vez al baño con completa independencia, 

se debe comenzar a incorporar al proceso algunos juguetes a fin de que el niño aprenda a 

interrumpir sus juegos para acudir al baño. 

37 Azrin. Nathan H. Mami voy al baño. Pag. 86 
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2.5 PROBLEMAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN EL 

ENTRENAMIENTO. 

El niño que previamente haya pasado ya por un entrenamiento infructuoso es más 

probable que se resista a una nueva tentativa, más bien los que realizará casi todo el tiempo 

serán conductas negativas tratando de distraer la atención de su instructor para que éste se 

olvide del propósito que incluye su proyecto para el control de esfínteres. 

Enfocándonos en la conducta infantil de un niño normal, se puede observar que ésta 

es capaz de moldear el desarrollo de su control de esfínteres, pues una parte natural de su 

desarrollo natural; en ocasiones presenta dificultades habituales como temores, 

resentimiento, desobediencia, aunque afonunadamente las conductas ya mencionadas no 

tienden a desaparecer con el correr del tiempo puesto que son problemas sencillos como 

falta de atención ó atención excesiva que se puede controlar con terapias familiares, ya que 

el problema que el niño presenta no es propiamente de él sino de la familia a la que 

penenece. 

63 



2.5.1. REGRESIONES 

Una regresión surge cuando los niños efectúan acciones -que ya antes habían 

practicado y esto puede suceder por causas de desarro~o menta) deficiente moti vado por 

conflictos psicológicos (eventos que a los niños no se les_ borra fácilmente) como alguna 

_mala experiencia que hayan sufrido mientras practicaban el éontrol de sus esfínteres; ya 

que estas experiencias provocan en los niños un estado nervioso o de tensión perdiendo así 

esporádicamente el control de sus esfínteres -que con anterioridad ya dominaban casi 

totalmente. 
• ,, >, • 

Es desafiante querer logrru:-·~~ o~jetivo propuesto en un programa de control de 

esfínteres cuandri· ya en el CENDI -~I Iliñ~ estaba comprendiendo lo que se pretendía hacer 

con él y al llegar a su hogar todo queda en el olvido; en este caso el niño atraviesa por una 

confusión ya que al regresar al CENDI tendrá un retroceso, mientras observa como sus 

compañeros realizan con mayor facilidad las actividades necesarias para aprender a 

controlar sus esfínteres; si el niño continuara con estas regresiones, posteriormente sufrirá 

problemas más severos porque aún cuando sus compañeros ya logran controlar sus 

esfínteres, él por más que se esfuerce le será difícil lograr salir de este atolladero, pues las 

regresiones en ocasiones pueden ser- inevitables, siempre que surja un nuevo periodo de 

interrupción en el tiempo qu~ se practica el entrenamiento para controlar esfínteres, 

también se puede dar elcaso dé qÜe en ocasiones no escuchamos a los niños que presentan 

un lenguaje muy Úinitado; y-hasta' que- nos dan un tirón es cuando los llevamos al baño, 

pero es demasiado -~d~ porq~e-ya se orinaron en la ropa y esto les puede causar una 

sensación de fracaso ocasionando que en lo sucesivo continúen orinando en el calzón pues 

así el instructor le brindara mayor tiempo a él que a sus compañeros; pero si por el 

contrario cuando un niño hace señas o gestos de que desea orinar, el instructor le presta 

atención poniéndose al nivel de estatura del niño, éste captará el interés que le prestamos y 

podrá comunicarse con mayor facilidad cuando sienta deseos de orinar para dirigirse lo 

más pronto posible al baño e intentar retener la orina en la vejiga hasta estar sentado en la 

bacinica para vaciar la orina. 
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Por otra. parte· cuando a un niño se le tiene acostumbrado a que una persona de 

carácter' dócil Je pide í¡ue .se siente en la bacinica él lo hace con agrado, pero si ésta persona 

; se ause~~ sustituyéndola alguien con voz fuerte, cuando ella le ordene al niño que se siente 

en l:>aciñica;:esti:'sufrii-á un descontrol total por inseguridad provocando un desafío hacia el 

' nuevci in~trÚctcir y ~ctuárá negativamente hasta que regrese la persona a lá q~e 'estaba. 

;acc;~tumbrado; Íriisma que tendrá .que empezar por segunda ocasión el entii:nw:ili~riio ·de· 

· e'ste' riifi1/(;m consentido fuera del CENDI) quien sufre. un retroceso mi~ri~~~·:~ue: sus 

compañeros le llevan suficiente ventaja respecto al programa de contI"Ol 'd~'~sfÍ~t~~~q'lle s~ 
;stá efectuando en ese grupo de niños. · : ~'. r 'f·~t~.::>:'· · .. •i .. , 

' . . ~ ··'' ' . 

"" .. ~°::~.: ::: :.: "; ::..::~, ::.];~~~~l~~é:n: 
como puede ser el que un día entero el niño úse pliñ~·:despúé~''Cle/s~is<ffii:s de haberlo 

abandonado es entonces cuando sufre un desconln>l ;·}ií~ítr.~'.\:;~~~~·~5~.i ~l calzón como 

al inicio. 
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2.5.2. TRAUMAS 

Un trauma es una alteración vivida con tal intensidad que impide al niño reaccionar 

adecuadamente, esta alteración puede estar' llgada a un 'conjunto de experiencias, que al 

acumularse provocan que el niño se resista a cooperar con el instructor para lograr el 

control de sus esfínteres a la par con sus compañeros. 38 

También se puede presentar el caso de niños que desean hacer sólo lo que les resulta 

fácil, pero al enfrentarse con actividades nuevas como lo es el sentarse en la bacinica, este 

nuevo reto le resultará tan difícil creándole solo pensamientos negativos que lo inducen a 

seguir jugando, cosa que el instructor le impedirá, y esta escena queda grabada en la mente 

del niño obstaculizando el deseo de seguir las instrucciones que se le dan, posteriormente 

este suceso se convierte en un factor que retrasa el aprendizaje de su control de esfínteres, 

en tal caso los niños también pretenden dar sugerencias para evitar que el instructor lo 

siente en la bacinica, por lo que el instructor deberá cambiar la conversación hábilmente 

logrando que el niño se siente en la bacinica sin necesidad de forzarlo y que esto le 

provoque un enojo imborrable porque sería traumático para él provocando inestabilización 

en el control de esfínteres cuando apenas se encontraba en el inicio de dicho entrenamiento. 

Es evidente que cualquier tipo de trauma en un niño le afectará en las funciones que 

realiza cotidianamente. En este caso cuando el niño se encuentra en el CENDl recordando 

los acontecimientos que se viven en su hogar (discusiones entre sus padres, regaños o 

indiferencia hacia él por el nacimiento de un nuevo hermano) esto le provoca que deambule 

distraído, haciendo caso omiso a las instrucciones que se le dan para poder practicar el 

entrenamiento sobre el control de sus esfínteres, provocando así, sólo resultado negativos 

al término del programa efectuando para tal finalidad. Incluso cuando el niño se dirige 

convencido al baño para sentarse en la bacinica pero por un momento de distracción, le 

sucede un accidente, que al querer sentarse en ella mueve la bacinica cayendo él al piso en 

donde al no poder contener más su esfínter vesical observa y siente como se moja, siendo 

esto para él algo muy significativo al ver que todas sus fuerzas y logros se habían 

derrumbado en un segundo. 
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Finalmente observarnos que los sucesos aislados, por muy traumáticos que sean 

pueden desaparecer con el paso del tielllPº y la experiencia que el niño va tomando paralela 

a su crecimiento físico. Lo mismo .. ocurre éuando en su proceso de control de esfínteres el 

padre sufre angustia y se la ~a;;smite 31 lliño, ex~erimentando él un suceso desagradable. o 
'' . '1:; 

cuando en el mismo procesos.e le pi:esentáJ¡°c~h.ios, repentinos y drásticos, si se le refuerza 

con actitudes positivas 'el., ilifio; sup~¡'.a}el .~urna .. con facilidad para continuar sin 

interrupciones su. entrenamiento para ei'i:onifCll de ésfínteres. 

31 Cfr. Cam:ño Huena Femando. Manual de Psicología 
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2.5.3 OTROS PROBLEMAS 

Según Baker "como respuesta a sucesos sin importancia algunos niños se tiran al 

suelo, comienzan a patalear, manotear, gritar y Üorar, hastll.algunos ·atacan con golpes y 

otros aguantan la respiración hasta que se ponen morados o pierden el sentido"39 

En el entrenamiento para contrel de esfínteres los berrinches surgen al no querer 

cooperar con su instructor, esto suele suceder con mayor probabilidad en niños que inician 

el aprendizaje antes de los 18 meses de edad. en estos niños también por el mismo motivo 

pueden padecer estreñimiento o al dormir sueñan pesadillas. 

Para .la mayoría de los niños el entrenamiento constituye una experiencia agradable 

en la que ~bu~d~ ~1"cb~tinuo elogio y efecto de la persona adulta, por lo que generalmente 

el nifio·~~ki;rií:·~~,~~~ buena gana. Sin embargo hay niños dados a berrinches, sobre todo 

af i~~i~~C'e{~~~·~~ento. 
::·.-:/>~>:\>>.'~:;·, ,::::·-··. 

Si el niño se resiste a aprender o llora, se debe seguir la secuencia apropiada en lo 

que respecta a instruirlo y orientarlo cuando sea necesario y demostrarle aprobación por las 

acciones correctas que realiza cuando no hay resistencia, de esta manera el niño entenderá 

que el instructor no deja que su llanto posponga el entrenamiento y que cuando coopera, se 

gana abundantes alabanzas. Después del primer berrinche ignorado él aprenderá que el 

instructor no exige que haga nada que esté por encima de sus posibilidades, pero que sí 

espera que haga lo que se le pide sin mayor problema. 

39 Bruce L. Baker eL al ¿Cómo enseñar a mi hijo? El control diurno de los esf!nteres. Pag. 39 
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m. EL CENDI 2 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

METROPOLITANA 

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDD, como pane integral de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), organismo descentralizado del Gobierno Federal, goza 

de cierta autonomía con respecto a los planes y programas de otros CENDIS dependientes 

del Gobierno; esta autonomía se fue reflejando cuando se observa que las educadoras en el 

CENDI pueden adoptar o modificar los planes de acuerdo a las necesidades de cada grupo 

de niños. Siendo que el CENDI es una institución educativa, cuenta con personal capaz de 

estimular habilidades, destrezas y todo el potencial educativo de los niños, quienes son los 

beneficiarios inmediatos e inician su formación, mientras sus padres desempeñan alguna 

función en su centro de trabajo o en el interior de su hogar. 

El CENDI tiene como objetivo crear un ambiente que permita a los niños el 

despliegue de su potencial socio-afectivo cognoscitivo psicomotor y el aprendizaje de 

hábitos y actitudes que serán la base para su desenvolvimiento personal-social y escolar. 

Así podemos observar que dentro del desarrollo de un niño, el control de esfínteres forma 

parte importante para un adecuado desarrollo de su vida futura. Desarrollo que depende, en 

parte, del ambiente y las personas con las que el niño interactua dentro del CENDI, motivo 

por el cual a continuación se mencionan las diferentes áreas con las que cuenta el CENDI 

ya que cada una influye en el desarrollo intelectual y psicomotor del niño, particularmente 

· en su. control de esfínteres, de ahí la importancia de la cooperación de todo el. personal del 

CENDI (el área de pedagogía es la responsable de la educación de los niños). 
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Jef1.• de 
Pi:rsonal 

+ 
Sl.'cretarias 
Au,iliar de Ofna. 
Chllfcre!' 

3.1 ESTRUCTURA DEL CENDI 

El CENDI está estructurado de la siguiente manera: 

J<i'e de 
~i:rvicio~ ~tc!dil.:os 

+ 
Doctores 
Enfermeras 
Psict'>logn 
Trabajadoru Sociul 

DIRECTORA 

Asistente EJucath·a 

lnmuctor de Educ. Flsic 
Pianista 

Jef• de 
Nutrición 

+ 
Cocinero 
Auxiliar de lactario 

J<fe de 
Mantcnimientn 

+ 
Auxiliar de limpie:1 
Vigilante 
Electricista 
Plum en' 

La directora es lapersona~n~~~gadad~j-bllcm funcionamiento del CENDI, ya que 

ella da indicaciones a lo~ j~fes~infliedi~tog;~~t6s I~ t~ansmiten a los trabajadores; apane 

de supervisar pers~naÍJ'nerite ~l trabajo réalizado en el interior del CENDI. 
f ' e • •', • • ' ', '"• 

A continuación se' hace 'ía descripción de algunas funciones del personal del 

CENDI._ 

J. Educm/Óra. 

EsÍifri~lay g&ia a los niños ~plicando los programas pedagógicos correspondientes. 

• Planea ai:tividaci~s educativas y asistenciales. 
·.· -, . . -

Orienta supervisa y participa en las actividades pcdagogicas. 

Panicip~ y vigila ei -desayuno y comida, generando actitudes, hábitos y 

co~p~namie~to ~decuado en los niños. 

lnforrn~ -/~~~~cha a los padres de familia sobre el desarrollo del niño. 

Efabora pianes de trabajo para desarrollar por el área de Pedagogía. 

• Define con las asistentes las actividades que se llevarán a cabo durante el día. 

• Elabora con el personal de su área el material didáctico y decorados necesarios. 

----¡ 
¡'", 

-·. 1 
' 

FALLA DE OHIGEN 
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• 
Aplica evaluaciones correspondientes para conocer .su grado de madurez. 

Informa de casos de niños que pr~sentan ¡(gún p~6blema que r~quiera atención 

especializada. 

• Elabora reporte mensual de actividades realizadas. 

Elabora mensajes. 

Asiste a Juntas para evaluar el avance y aplicación de los programas pedagógicos. 

2. Puericultista 

Estimula y guia a los niños aplicando los programas pedagógicos. 

• Planea las actividades educativas que se llevarán a cabo con los infantes. 

Participa y vigila el desayuno y comida de los niños para generar, actitudes, hábitos 

y comport.amientos adecuados ante esta actividad. 

Informa y esc.ucha a los padres de familia sobre el desarrollo del niño. 

Elabora los planes y programas a desarrollar por el área de Pedagogía. 

Elabora con el personal de su área material didáctico ,y d~corado~necesarios para 

::~~;:~:.:::~:, ;~"°"';~,., ~.~:f "?l°i~1.~i,,,;',;, •. ,,:~ad~rez de los 
niños: .- '•' •' T ·, R::.:;··. /'._:e:, > ,. ,-, 

_ -: -:~·--_.:2-~-> :-. :-':>;- -,.\---; :.·.;~.;-_ ... ·· . . : ~' = ~ ,_;,1··:~·-~ .. · • .-·:;;~_~!!·-~f;j-.<-~~sf.i;;~-;.r~~ ·::;;:~~:;~;_-_:: <~-~-~. _· ... , 
• . Elabor.a inens,~JI!~ l'¡jl'tilªd~es de fam1ha,mi\~~)';~~~~,1~~~,e11p:n¡:ral: 

" - , .. _:_~~;:::·,>·-', ·:_::~~:<<~s·r- ,_ .,,_ ··-- "· ~,'.~~.{-_ _,'. t,:~::;::~~::';\:-'·-:,.. ·::~,·,~~~~~,_--~,. 
---~:i¡.· .. :. '•·." ·, ' - . - '·' - ' , . ,_~ -·~ . 

J. A•}tJ~~~f i~~:Jf f ~j~~~il{~~i.~~~=:::·," ,¡ 

• Cambiar los pai\ales a lo; ~iñd~ y ~~s~fi!iJ:Íos a usar correctamente los sanitarios o 

bacinicas. , ·, .·, '; • , i ·./ :. {)< 
Vigilan que los niilos dÚerman o descanse en un ambiente de tranquilidad y vigilar 

en gener~I todasJ~~ acti~id~des; reportando las anomal!as tanto en su conducta 

como en su salud. 
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Distribuyen y suministran el ~lime~to a los ~iftos en~Uúgar y horario estipulado 

orientándolos sobre los hábitos que deben observar'al comer. 

Atiende~ a las iJillélres:que á~Jd~n aá!11~ll!l~ár\( ; '•·· .. ' 

4. Psicólogo 

• 

diagnóstico. 

Integra y actualiza: el expéclienie psicológico de ~ada niño. 

DesarroHa prograrn~ q~e proplcian al equilibrio emocional de los niños. 

Elabora cuadros· de d.es~rrollo pslcomotriz verbal, emocional y social de las 

diferentes ·etapas d~l desarrollo infantil:· 
. . . . . 

Atiende solicitudes del personal y padres para la atención psicológica de los niños 

en relación con el desarrollo normal de los mismos y de aquellos que requieran un 

cuidado especial. 

Aplica exámenes psicológicos necesarios a los niños. 

Hace visitas diarias a las salas para verificar el desarrollo de los niños durante su 

estancia en el CENDI. 

Efectúa el seguimiento del estado de salud y atención especial de los casos 

canalizados. 

Realiza estudios con alteraciones en el desarrollo o en la conducta. 

Orienta a las maestras respecto a la forma de tratar a los niños con problemas. 

Participa en la preparación e impartición de pláticas de orientación a padres de 

familia y personal del CENDI. 

Investiga los servicios de las institucior_ies públicas y privadas que brinden atención 
•,' .·' ., . ·. 

especializada a los niños con problemas. psicológicos. 

Define parámetros de evaluación ene! cas~de niños con problemas de conducta y 

orientar a las maestras sobre indicadores para detección de dichos problemas. 
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5. Médico Pediatra 

Panicipa en la elaboración de planes y programas a desarrollar por el área. 

Realiza entrevistas de ingreso a los niños 

Iniegra y actÜaliza el expediente clínico de cad~ niño 
•• • • - • • \ < 

Solicita exá~en~s de laboratorio para v~Jorar a los n'.iños 
', . -.... ·. -;'. ·, . - . . . , . . . .: : ,. . ; - - - . ~ 

Realiza dforiam;ente el filtro sanitario, practicando revisiónclínica superficial para 

valorar. el.lngreso de los niños. ; \•/ 

PropÓ~ciona at~Óción médiéa de urgeóci~ a niños 7 

Hace visitas diarias a las salaS p~a verificar ~¡~~t~dcl de sai~d de los niños durante 
' ' _.·: "···.·· ... ·.· .;'•· .- - . . . 

su estancia en el CENDI. 

Lleva control del esquema de inmunizaCiones y promover'la aplicación de éstas. 

6. E11fermera 

Auxilia al médico en la realización de sus funciones. . . . . . 

lmparie prilÍleros auxilios>· ; 

.·Prepara y ~steriliz~ Jos riiateriak~ e Ínst~mental necesario para curaciones. 
,,_ .. •- ··- . -.-····-·-· ' -,, - ' " 

Administra medicamentos a los niños que lo requieran . 
. . " . _:·,:·~-L.~:·. :";.•:):• ':-.< -

--~_;,. 

• 

'· Cocine.ro :_·;·"· · ~;;;,_:-_.:;~--:--~r:::'· _:~~--.>·~-- · '.:~-- · · 

Efoctú~ y súper~isa la: p'repar~ci6~ di~i~·de lo~ alimentos calculando la cantidad 

para' lo~ cÍiÍ~r~nte~·~;~¡¡·Íl~~. ~" . 
', - '.:-),: --:.·---

·,:,, .. ,.,;;'.>: :. ::./~--~-- .. -~ ·_ ·-
8. ..i 11.:.:ma~ deL~~J~¡.i'O : · · •• 

-·_-_,,, ·)"_; __ ,, , ... ,-.¡_. 

··Préparao¡Jonuiiáméóieliis. fónnUlaslácteas y papillas . 

• ' Prepara dicta; P,;;;:c~s~~ e~~~6i~l~~; 
Distribuye las ra~iol1~s 'a:limentici~s que se proporCionan a los niños. 

Distribuye Í~s alimentos, ¡ las personas encargadas de suministrarlas en las 

diferente~ s~Í~s. 
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9. Trabajo Social 

Realiza entrevistas de ingreso a los padres para la admisión de los niños al CENDI. 

Integra y actualiza el expediente de cada niño. 

Elabora avisos a fin de proporcionar infonnación sobre requisitos,. servicios y 

eventualidades que se presenten. 

Realiza inscripción y reinscripción de los niños. 

'E:í:pide pases para entrada y salida de los niilos. 

Proporciona información para elaboración de credenci~les y gafetes infantiles. 

Elabora listas de niños con seguimiento de ed~cles por !lles'par~<in~luirlos en el 

grupo que.les corrésponda. ,., .. 

Recaba y ~oric~~t~~ la lnfonnación sobre la asis~en6i'a'di~~·J~'riiii'¡;ún el CENDI. · 
' . _·,< ·-::. __ ... _ .. '·_-- - ._- .. - :": ··,.. . -. . ... ·· ...... -~ .-·-:_·- . ·. ·. -·;·:> -.·:·::'·_:>: ' ... -_.-·. : :·,, ::-:-· . 
Organiza·. ~·isi~~.~ 3u~' ~ealicen los niños a la c?.6~i~~.~. ~e,~~é~~rdb k 16s p~ogrl1mas 
educativo~• «'t;, .~ . ~·.;. · .. ·...... . .. · ,. .::;.~·,~~:¡!J;i~C ·r .. /.·: ·:; .... 
Participa en)a organización de eventos especiales que se re.ahzan en el CENDL 

.• '••• :_" ~;_{:. ~~-'';:é ; .. ~':/: ,,-~•., .. ,· -·,_,., tt..,'.,~_;.;':~~ ·:'::{~-.:<{?;i ·:::·\~~:· _-,,·~-•L 

I o. Insir11cto[ ~:'~~~;~~(:¡(j,¡ FtsiJ~ . :.:<,, , ;·~ ,'~~~é' ·:./• ;·.:·.~'.:):·•;•:: •',+"-·· . 

:rrt1~f ~dt~f f~
1

gf jl!f ~J~~f t~f ~~,:~:~~::·:: 
• 
• 

.cada grupo: ::~ • / <?t ·!H~, ;'.iF .F:·.:t'· 1>ó{ · i • ·:·;.,
0
.<· · 

Pro~ue,;l:.e1:desá~~llo 0de;ki~~iapii6ari~oprog;~~~oficiales correspondientes. 
·' :-.:,J(, .::~. ,_'·-~·.:; ... ,;< 

.,.,· .. ..;" 

Fomenta al niño el interés k~r1Ü mú~i~·~ 
InterÍ>reta p;rtituras · ;;usi~·al~s·c para llevar acabo los canto, juegos y ritmos 

realizados por los niños en coordinación de los maestros. 

Musicaliza los eventos'ci\•icos socio-culturales y deportivos en los cuales participan 

los niños. 

• Mantiene comunicación con las maestras para programas actividades diarias. 

Adapta musicalm.ente eventos poemas recitaciones que expresan los niños en sus 

actividades culturales. 
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12. Au • .-:iliar de limpieza. 

• Limpia las salas, pasillos y todas las áreas del CENDI. 

Lava sanitarios, quita propagandas y pegamento de paredes, vidrios y puertas. 

Mantiene surtidos los baños de artículos materiales higiénicos necesarios. 

Recolecta la· basura de los botes de su área de trabajo, para concentrarlo en los 

depósitos preestablecidos. 

13. Vigila11te 

Conirola y vigila la entrada y salida de niños, persona de la l¡¡stitución y ajeno a la 

misma.así como vehículos y bienes. · 

Vigila el orden dentro de la institución·> 

ComunÍca irreg~l~ridacles con réspectcial~umpliml~nto delai; norma~ de seguridad. 

Enciende y apaga las luces iisí ccimo abre y cierra i;ii pue~ al i'nicici y término de. 

la jornada regular de l~bores .. ·. 
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3.2 MANEJO DEL CONTROL DE ESFINTERES EN EL CENDI. 

En primera instancia debemos señalar que en el CENO! 2 no existe ni se aplica un 

programa de control de esfinteres como tal, sino que la enseñanza y/o capacitáción del 

control de esfinteres se basa en realidad en la aplicación de folletos o material didáctico 

proporcionado en su mayoría por el área de psicología. La mayoría de: ellos extraídos de 

otras instituciones o dependencias gubernamentales, o de materlalbibliqgráfico rel~cionado 
con el tema. - . , " ;;•: · - ' .; 

' ;:·;· •<' ... "«< ·. . .:\'.;.. \:i;.·.~.-, 
''; \ ·::~." . ' "f'.,., _¿,;;;,. <-·,;1 )'i.· :i,~:·:< ;~ '~·-: -<.' ' 

El ár~a d~ Jl~~agogía'd~l CENDI\ltili~ material. do~umental ya'. establecido o ya 

existente con;ál~~A~s'~~o~iflc~~ion-~~ d~-~~~erd~~ l~jefa en tumo. 
··-·.::. : ::·':.::_ j:>~,:i .:'"¿;~':"· ... ,';·;_;' _, -.,. <· 

.· ,,"·<;· '~ ~ ~ _; .. '-C·.~-' .. -,:-:·e·_: 

Este mateiiál 7do'ciimental casi én Íodos los casos consiste en folletos que se reparten 

por etapas ;~ sef~"í~~:.~J~?~@r~; pÚ~Íicultistas, asistentes educativos, y padres de familia 

Las etapas·vdh·d~;d¡:~la preparación anticipada a las educadoras y puericultistas 

sobre.la eda? ap;~piád~ cÍ~'.1ci(niños para el aprendizaje. la observancia y preadaptación o 

capacitación ql!e ~Íl~~,'~!~~~~;reaiiz,an con los niños; hasta el involucrarniento de los 

padres de familia yi~ p~rs'inarqíie sé rélaciona directamente con el niño en el aprendizaje 

diario. <; ' :'}C; · . ~ · · 
.·i· ·h '::!::: 

. "i - ·.,-~,,\;-1:.', 

foll"º'p:r. iI!;~~·J~~¡~~-~~~G&t:~~,!~~;:·,7 :~::.:~:··:::'~:::·: 
material )'.ropa ~~¿~~'~i~;~~ll~i,ui1d~i'a a Í~~ pad~es d~ f~iliÍ! durante esta etapa. 

·., 1 '.·>!·::·~t~;:; ·:~":f \; :_'.~ 

Para ~l s~giincl~ p~~to,C eta~~ propedéutica), se les da un folleto a las maestras en el 

que se seíl~l~ l~~,p~lrl~ipios del entrenamiento, cómo el niño debe familiarizarse con los 

conc~pt~s. ~· ~~~e~i-~l pa~a el entrenámiento, como lo son: para que sirve la bacinica, 

identific;~ el lug~r(baño), mantenerse sentado, expresarse, etc. 
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Para el tercer punto (involucramiento de los padres en: ~1 entren~ieI1.to) existe 

material que incluye hojas sueltas de los que en primer'á irist~cia se les avi~a:del ll1aterial 

que deben comprar para llevar al CENDI, sólÍcitándoselo col'l,an~icipác,i,ón~lciclo escolar. 

como son: calzones entrenadores, calcetines, .. mudali de 'rcij>ai; hu~a~hes de p_lástico . etc. 

También se les da aviso indic~doles qu.e de~en ~yuél~' lri's df ~q~.~ ¡{~ ~e, e~cu~.ntran en el 

CENDI en el seguimiento del entrenami~nt~'. '. ,, . ;, :··<,:'.f~: ~';{>·,:." ''/'~ 

mojo"~;7~.º·~, ~;:~f J'.;;~~~:r.;;f!~f ~~~~~~~~~~ oobre '' 

A continuación :se, ~~talla 'al¡iinJs'éie' e~t~s iii1t¿riales d,ocumentales: ·El primer aviso 

que, se les. da"~•Ios p~dr;s d(!: rarii'iii~ del ;hir~~ii'ioiehto .. qu~ s~s hijos. practicarán para el 

~ontrol de e~fint~res~s i:i'I!~· h~Ja' iri~it~dolo~ ~ é~laborar en esta etapa de desarrollo 

biopsicos~cial' (fisi¿o; cognosl:iii~b y aí~l:tivo social)' que los involucrará directamente y 

que formará parte de ía vi<l;· coiícÍiíina :de1 niño. se 1es solicita su cooperación para la tarde, 

los fines de semana y' los dia~·'tjue los niños permanezcan en casa, y se les proporciona la 

lista di! material que deb~ninutiÍi~ar.en esta etapa tan importante de la vida del niño. 

Ya en los comienzos del entrenamiento a través de otro aviso se les recuerda a los 

padres lo . ariterior asi,' ~orno otros asuntos más particulares como la marcación de las 

prcn.das )' · lá ·.hora. ~e 'llegada de los niños para que previo al desayuno efectúen el 

entrenamiento; ge'neralmente esta información se proporciona en una junta donde se les 

. explica, )~lic~tando su cooperación y se les aclaran dudas sobre como llevar acabo el 

entre~a;;:¡ieritÓ ·en ~asa.·• 

••• , > '~ ., , • ,, ' : 

Como)nformación generalse distribuye un folleto en el cual señalan caracteristicas 

o fü~da;;,entos .·~~~~-'et: desarrollo de actividades a efectuarse durante el control de 
'·, . ,. ' ., . ·C' .·.-1 ' ~, ... ' • 

esfinteres,.:En'éGe;él,e,qrÍe~ cfríc~ptos como que. es .. esfinter, consciencia de aviso, etapas, 

asp~ctosd~1fcl~~~~~1Í6 d~i;nin'é; d~ 1Ósl8 ~los 24 meses~ que es la edad ideal para el 

. ádiest~arÜieri~~.as~eC:t6~ i~~o~~níe~ que. hayque tomar en cuenta durante el entrenamiento 

como ~~f~Ílz~rqte' n~ ~/~'eb~:de r~;zar' al niño, tratarlo con afecto, entender lo que para el 
\ ; .. ' ,• .. 

significa su orín y su excremento, la preparación del niño sobre el lugar donde va a tener su 
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,- .. ·. . . ' 

control de esfinteres (biifio) pemiitiéndole qu~ conozca la b~cinica;}otros ~spectcis como 

ayudarle al principio, premilirle ó esti'rnula'.;ie: .verbalinenie ( ¡MUy bien!, ¡B~avci!. etc.). asi 

como el tiempo que. ~ebe~ p.á~f~~ce;~~~rtadi .~n la b:.~foi~:~;'. 'W·: } . 

,Fi~,al~~~~e~f.i~· i~?:.i·~.~·~~~~~{g.i~;R~€}r~~~~~}~d,~ .• ~;~~teres·. como : Conocer la 
etapa de desarrollo );, maduraCión ·de ;fos·niñcis deJS a'24::meses; tener conciencia de que 

, ,, · . · ,.-,· .• ;.'. ·.(~>·: '··: ::::~-"~-'·:' ~·· >;::'. i :'..(.~~-~ _¡ ~~,~,·~ ,· .~· :·;,::« {':-'.\'L·/~~; ;::·". ;:<,ó', '.·~t-·::.~--· -·: ':· ~ ' 
cada niño es' diferenté;\sensibi1iz8r· a:la pareja e": el proceso de entrenamiento, y que el 

proceso se. debe <l~l·a~ i¡J~1·1n:~era';dJa''c~~ y'.·e~'.l~·~~~t~1a. 
·:' ,, '::·;·'.,'~·;·-; ''·:;·.·>~·'· :~?~ :,</:,· ); ·:,·:':·"-:' 

.. Así ~~~iA~~; ~;~~;;.~l~~i4~;eHxi1i~e~ que deben seguir tanto los padres de 

famiÍia como.el personlll(ldCE,NDI c~rrl,q,:m'aJítener al niño con huaraches el tiempo que 

~~iªf ~1~~~i~~¡~~~~t:::::=:::~~~:~: 
·•·. 

<::·:-~~::.- >-\> · -'':".:····<~·'.~::s·zj_·,_?:'.~---'"~--
·Como se m~Ílciq~Ó a~teri_ofiTiente; no existe un programa como tal en el CENDI. La 

ma)·oría . de.· !:) Ínfo~ffi'a~fóh': pi6vféiie:;; de otrlls fuentes y son adaptados, ampliados, 

modilicado~·y,distrlbuidbs::;áre'i''~:;~pi6'.'~ers~nal del CENDI, de los cuales la jefa de 

pedagogia ~~'el ~·~je;:~~,d~rid'¿'{s~:;~;;~~enl~a I~ hnplementación de las actividades que se 

efectúa~~~'~¡ ··cENfü:'Di'l~l;f'~~a-qu~ dependiendo de la jefatura de pedagogía es la 

distribu~ión de' ia i~f°'~~~i~~'i d~"aplléación. 
:« .. ;,·.· •. _:;_;·' ,,~ . ' <.:: .. · 

'_ .. ;;;,;' .. y.:;~,· '.:::''~'; ·: -

Cal:>~' scñ~l~iqu~·taliil:>iéri j:Ü~g~n un papel muy importante en este tema el área de 

psicología.'q~iéh íi~'n~ ~ ~~ c~rg6 laelaboración de material y folletos explicativos tanto 

para l~s padre~~~ f~~j¡¡~'c61i;¡¡ para los propios trabajadores del CENDI. 
"~) ,_·-·~;·;,~"!. ·/.:'·.~;.· .. ,.·.: .. 

"; .. ·· 
Tarnbiéri ~~ importan!~ ~ec~k~r que cada trabajador del CENDI, desde la Directora 

hasta el A~ist¿fite)iciücini~·o. pasando por la jefa de pedagogía las educadoras y las 

puericÚltistas, l~. d~~ su púritei' cÍe ~ist~ particular a la implementación de los procedimientos 

adaptándolo¿ a s¿sreq'ué~li°rii~nttis, habilidades, práctica, consejos o fuentes externas que 

les proporcionan información sobre el tema. Por esta razón podemos deducir que en cada 
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sala y cada año escolar Ja información y 'e1· método establ~ddos, no siempre son. los· 

mismos; y a pesar de que las características d.el "programa" ·son báSkamente las n1ismas: 

en ocasiones difieren teniendo comoconsecu¿ncla qu~a veces haya aJg\lll~s áspictos que 

sean aceptados y que en otras salas O en Wl~S po~terl~r~s no .:~e ,apJ,{q~~n'; ~or ejernp)~: ~n 
alguna sala se proporcionan hoj~ de en~a~o~ ·por diax;n'Ia ~~~I s~ m·;cán l~s :dias y las 

h:ras en las que se deben registrar Í~ ~i~~ióri~~'i'e~~~Wl~i,on~s d~I ~iñ~ ~¡ ~~§o,n?mbre 
del responsable y• la• fecha _de iÜÍc·i~{~ii~. tidj~ (¡'ue ~o tiidos llenan,--~~· iriuy Íritport¡¡¡;te 

porque es una fonna de predecir antes de comenzar el entrenamiento el horario probable en 

que el niño podrá efeé~~ar sus eliciinaciones o evacuaciones. Otro ejemplo de esto es un 

cuestionario ~ que no ~n t~das las ·~aias se imparte, para ser llenado por los padres de 

famill~ en el cual se plant~a una s.erie de preguntas sobre la capacidad del niño para poder 

iniciar. o desarrollar el entrenamiento del control de esfinteres (orinar o defecar en la 

bacinicá). Entre las preguntas que se realizan se encuentran aquellas que hacen alusión a la 

frecuencia con que los niños orinan, si hacen gestos al orinar, la cantidad de orina, etc., 

también se pregunta sobre sus habilidades psicomotoras como la coordinación gruesa y su 

facilidad para trasladarse de una habitación a otra; su actitud para seguir instrucciones, 

como la señalización de parÍes de su cuerpo, sentarse. _imitar una tarea sencilla, se agache y 

se levante. traiga un juguete y se suba o baje el calzón y el pantalón sin ayuda también se 

pregunta sobre su habilidad en el Ie'ng~aje: y _la pronunciación de palabras básicas como 

mamá. papá, pipí, popó, etc. Finalmente e_sie cu~sti~~a1fo realiza preguntas como si se 

premia al niño cuando ha orinado en la bac'inica/si·:_íía)-' circunstancias ante las cuales el 
, ... ··-·.--' .•· ,, ,: '¡ . 

niño no orina o defeca, si se le platidá al niñ~ éúando.se le' cambia de pañal y que actitud ha 
'. _,. "< ··' ., ' .-..... ·. ·.:·:-,;'.«>;-. '"" - ~ . ' 

tomado el padre cuando 'el niño .§r,in,a_ o ::~.~fec~ ·en exceso. Este cuestionario, que es 

fundamental para conocer ias halÍHidades dei' nii\o, áI no tomarse en cuenta puede ocasionar 

retroceso en el aprendiz~je y~ ~~i~f1'~1 tENDI,o eri su casa . 
. .. :,';<;".:::·~ ,.:> ;.,>-! .~/:;:l:;<'.: -. 

\;,;,_;;; '.'< ~-i' .. 
'./:,._,;,:,~'. 

Las actividades,qu".}ializan eÍl el CENDJ con base para el programa de control de 

esfinteres son positivasi';úo:·5~··~~i;d~ mejorar si se tuviera un programa estructurado. 

También considern qü~·~s;fl¿c'.e~~rio mayor comunicación entre el personal del CENDI y 

los padres de famiÍia (sobre todo que estos no abandonen el proceso en casa), para el 

cumplimiento ·de los objetivos que marca un programa de control de esfinteres. 

• Ver. Anexo 1 
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3.3 PROGRAMA DE CONTROL DE ESFINTERES DE LA SEP. 

A diferencia del CENDI. en la SEP si se cuenta con un programa de entrenamiento 

de control de esfinteres, ya que utiliza diferentes aspectos de información hacia los padres y 

personal relacionado con la capacitación o entrenamiento del niño, no solamente 

documental sino que inclus.o utiliza información audiovisual de motiváción ·e i~tegración 

del niño hÚcia esta actividad; 

.. : ... : .. , ~'::.~,~ :)/;1'~ -:f:~ ,:· ·~·.-,_.,_ ... ,·:, .··_ . >::<·./)~> ... ,'<' ·- .'. .:_:~_:·--~, · .. _--" _.:: ·~ : • ·.; ,, 

.. ·. La informacióíi" documental •• abarca c~~stionarlos( ~vis~s, canciones, repone de 

registros di~~iJ~: ~~:t~id;~~;~t1:.pr~~i~~·d7:~~;~~fe~t~;~ri·~i.'. 

Los:Hs~1:~fi~p;~~.ri~~'~n~(~"te~~i;~f·~1:¿~J~~n1iento informando a los padres 

sobre .el programa de c~ntrol de e~finte:es y las c.~acterísticas del mismo, exhonándoles a 

~:st::~::sc~~1ef~j:tif ~tie'r;~~Xnitt:±~::~~J~"1 :±:e~a:i:::~o tiempo se les anexa 

•'«' •·• - ., • -

E~p~rád.icamente se impar;en avisos en.losque se.les hace ver a los padres de los 

progresos del niño en el entrenamiento. Al mismo.tiempo se les dan indicaciones para que 

ellos misn10s évahien los progresos del niño tales· como en caso de que el niño no desee 

hacer nada. no forzarlo. darle liquidas y llevar)~~ por periodos de 30 a 60 min. 

aproximadamente a que se sienten en la bacinica; si el niño ya va solo enseñarle a que se 

suba el calzón y el pantalón cuando el ya realice la actividad por si sólo premiarlo, 

mostrando paciencia ante e.I niño hablándole enérgicamente, en caso de que orine o defeque 

en el calzón. llevarlo inmediatamentea la ba~i~ica.diciendo "recuerda que debes hacer pipí 

o popó aqur· y haciendo' énfasis en qu¿· riurica se debe gritar, amenazar o pegarle al niño 

cuando se hace en el.cÚlzó~>· · 

A la:pa(co;,el.~ntrinaliento serealizan test evaluativos del desempeño del niño, 

que incluyepr,~gu.~fos,'rel~ciónadas con la frecuencia con la que el niño orina y cuando 

tiempo peimanéi:e seco durante el día. si hace gestos o adopta posturas cuando va ha orinar 

o defecar si acude al baño.o a otra habitación sin ayuda; si coordina bien sus dedos y manos 
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al tomar diferentes objetos, si observa una actitud para el seguimiento de instrucciones, si 

reconoce las partes importantes de su cuerpo, si se sienta y se levanta por sí solo de una 

silla que obedezca una instrucción sencilla, que traiga y/o coloque un objeto junto a otro; si 

puede pronunciar palabras básicas o utiliza gestos y movimientos para darse a entender. Asi 

mismo se les cuestiona sobre las circunstancias ante las cuales el niño orina o defeca más. 

así como también ante las cuales no orina ni defeca, si se le platica al niño cuando está en la 

bacinica. si se le premia. ¿Que actitud se toma cuando el niño orina y defeca en exceso a tal 

grado que llega a ensuciar el calzón y el pantalón?. Todas estas preguntas están 

estructuradas por conceptos como: lenguaje. coordinación psicomotriz, control de la vejiga, 

aptitud psicosocial y otras. 

Para. llevar a ~ab~ el cohtrol de las veces que el niño orina o defeca se proporciona 

un formato de Registro.Diario de Actividadesº en el que los padres anotan el dia y la hora 

en que el niño orina o evacua ya sea dentr~ o fuera del pañal, indicándoles la forma en que 

debe.n diferenciarla para que posteriormente se pueda prever la hora en que el niño 

acostumbra a orinar si tiehe algún problema para controlar sus esÍinteres .. :·Este registro 

también comienza a evaluar el controlnoct~mo de sus esfinteres, si oriria () rio e~ !~~ama. 

La información documentaiincluye tarnbién mat~~ial;1vi;s~al,;·é~~i;dibujos que le 

muestran al niño las actividades que d~be reali~.:~;É~to sZd~'~ ~~vés;de la .imitación 

mostrándole al niño diferentes dibujos co.n l~ ~~~lic~~ló~·¡j/~~e.~eb:e'ráI~itar lo que hace 

el niño de la ilustración por ejempl~: dibuj~s a'eii11h~~~:·~oÜ ~~;¡~d~ori~ar, yendo por la 

bacinica. limpiándose, vaciando la bacinica e~ ¡~-~~!sü~ié~d~~~-l~s'~~talones, lavándose 

las manos, retomando a su actividad intemunpidi/Estas ii~s~~a~iories diferencian a los 

niños de las niñas. 

·Ver Anexo 2 
·Ver Anexo 3 

" Se muestran ejemplos en el anexo 4 
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Co~o comple~e~tci a las actividades también se le enseña al . niño canciones 

relacionadas co~ l~ ~C:tiviclad que está realizando. 

El ;pr~irarna comienza co~ un recordatorio de la edad apropiada que debe tene.r 

para iniciar su ~preridiz~je 4e'c'cintrol 'de esfinteres que puede ser de 18 meses teniendo un 

. • marl!e~ de 12 .;;·es·e~ ~~A d~~arroÜar.est~ habiHdad, haciéndose una recomendación si a los 

30 ~~ses'<i'~'~Ci~d i;~~ii~í6ira ~;;é~der,:lo~ padres d~ben recurrir al auxilio profesional de 
> •. • A ~ •., • ' O O•' ,, O J ' O• '-~ • ···- • '• - • ': ' ,, ' 

;:::_·::'.<··· 
··,·, 

··El .programa estií compuesto por tres fases: Un entrenamiento previo que puede 

va;i~r dé un~ a'dos's~~~as; una segunda fase que dura una semana y la tercera fase que es 

de se~llimiénío y aprendizaje constante hasta que el niño logre avisar y trasladarse solo a la 

bacinica ésta última fase duraria de acuerdo a la madurez en el desarrollo del proceso y al 

apoyo que los padres o persona encargada de la capacitación proporcionen a este proceso. 

En la primera fase se les enseña a los niños, actividades asociadas que el niño pueda 

hacer tanto en su casa como en el CENO!, tales como vestirse y desvestirse o simplemente 

manipular su ropa; permitirle que observe cuando su entrenador (mamá o papá) acuden al 

baño. indicándole como lo hacen ellos: enseñándoles el significado de las p'al~br~s q~e 
usarán constantemente como bacinica, pipí. popó, mojado, etc., dar indi¿~ciones al niño 

para que aprenda a seguirlas; invitarlo que se'sienteekfaba~inica, e~tre otras. 
,·. '; :, ,:_·~·:,»-,({,:~~; :•."_~-~:·~''.' .. :· ·.: _ : .:t. f ' ; 

>.:··: :_'.<':"· 

En la segunda fase, que es )~tensiva 'cun.~,~~111~ª); se le retira definitivamente el 

pañal al niño exhortando 8 lOS p~dret,~Frealizllr' esta acción en CaSa, Se dan algunas 

sugerencias al personal que p'anidi;~ f'eri·;~Tf p;oceso como tener bacinica en casa de 

preferencia con una cal¿C>rTi~ia'~¡¡¡'.~'.~~e'.~~ilÍ~~~Íificada por él, que debe estar siempre en 
' .. " ' .. :_\:~'--:{\·;'. <:- \-::_::· ¡'-,'~'>_'.::J_,;(·:,:,;~/;,::~.:i.:{;',:!~~--~~> -·:.>· : :' 

el mismo lugar y préguntarle:al',niño,ú:o·n~titnternente si quiere hacer pipí o popó, de 
· . -, J-: ·_··'. <. :.::~- · .. ;..,:,:.¡·: r:--~;:_.:-<:T~'::; !f ,·:·,;.;~})~'~·:·:::>i~-.::.,:.:;-:f :·:·;-:;:··_·. -. 

preferencia hacerceque él'.s9lo se)aj.e,eI¡:alz.ó::~,enseñarle poco a poco como debe hacerlo 

.i;:~j:~~~:~~~~1t~E~§f Jl·t:~~~::~:~::~::: 
llevarlo para l~v~rsíi las riiiirios, ~n -c~ode que el niño haya mojado el calzón, decirle con 
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cara seria que ya es grande y debe hacer p°ipí y popó en la bacinica no dejándolo por ningún 

motivo mojado, si se observa que el niño está orinando inmediatamente decirle que debe 

orinar en la bacinica, si el niño avisa indicarle en donde se encuentra el abaño haciendo lo 

posible por dejarlo que realice. solo las acciones; se recomienda que el niño utilice ropa 

cómoda para facilitar su aprendizaje, no permitir que personas que no conocen el método 

de entrenamiento interfieran en él ya que esto provoca confusiones en el niño, no pegarle ni 

amenazarlo cuando moje la ropa procurar sentarlo cuando despiene antes de llevarlo al 

CENDI y antes de ir a la cama por la noche, eliminar el pañal nocturno avisand~ al personal 

del CENDI cuando haya mojado la cama. se sugiere cantarle al niño cuando esté sentado en 

la bacinica. haciendo al.usió~ a la pipí y popó. 
"'"·./·<(·:s. 
-: .... ;;_> :;:7 

La tercera fase' ~el entrenamiento solamente se. refuerza el . aprendizaje tanto en el 

CENDJ.com~ ~il ia 6a5a ygradualmente se le e'iiséña al niño á v~erse po; sí mismo hasta 
. . .· ,,, ·•··:c.·>. '.c. : ., ·, .. , '-, , 

que lo logré sin ninguna supe..Visión: 

Para. el .·d~sari-0110 ··del entrenamiento se proporCiona una .. 1.i~ta::~e .• maiériaL que 

incluye:.. ··· :.•.~· · .: :. '., .. ,. 

Dos bacinicas de la mismá'rnarcá; color y üiriiiífto/có~ uná caléo.ri'ailí~. piira qúe el 

niño puede identificarlas fácilmente. 

Seis osi~te calzon~s de algodón 

Tres cambi'os de ropa 

Un shon o pants con cintura elástica (extra) 

4 pares de calcetines 

un par de huaraches de hule 

• Un kilo de bolsas de plástico. 

Ropa adicional para los niños que permanece más tiempo en el CENO!. 

A continuación se impane un documento a las maestras; pero antes se les 

proporciona un instructivo en el que se resalta la imponancia de este proceso que es 

básicamente de maduración fisiológica y habilidades psicomotoras con información, acerca 

de lo que son los esfinteres y del objetivo del programa. 
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El procedimientó qu~ ~e les da a. las maestras· para el d~sarrollo del entr~ll~lento, 
del control de esfintel'e~:e~ muy extenso y.comprende diferentes acÜ~idad~s qhe ~¡¡n desde 

como recibir ai'~iñ6:'ll~;ta c~ínci ~antarl~ c~ancÍo están orinando en la baCinica; todos estos 
- • • • - -· ,. •• -,. ~ ·,'' ·- • 5 • • - • • • _., 

pasos i~cluye~·· diál~geis '¡, i~dicaciollei en segunda persona de lo que deben decir las 
. '". ~ ._;, - ·. " - . ·. -· ... - . . . - •' -

Se hac~ hiné:~pié en los, h~l~go~ como una forma de mostrar al niño que realiza bien 

las actividadeé ci'~{~~~;~~s~-; q~~ incluy~ ciertos incentivos como la felicitación de sus 

propios.có~~áñ~r~s .. 

S~ dan in'strucciones pa~icularesq~e deben hacer en cada caso, como: ¿Qué hacer 

cuando alguno de los niños está acatarrado? ¿Cómo enseñarle a los varones a orinar? ¿Qué 

' hacer cuando el niño h~ceberrin~tie?, etc. se les indica como enseñarle a los niños a avisar, 

sentarse, bajarse y subirse los pantalones, entre otras cosas limpiarse, finalmente se les 

indica la importancia de lle_var uncontrol de las actividades para que a su vez se le indique 

a la madre y ella pueda ség~fr'elproceso en casa. 

El último punto;serebe~¡ a los "desvanecimientos" (el desvanecimiento consiste en 

ir quitando poco a póco ias ~)'.Jci~s que se le den al niño} los cuales van por etapas, que son 

tres.: 
-~ ·:· ... ~ ~-~,-::.> .,..:·. ' 

a) Ayhdas fisi~~~:· ~~ta~ ~e realizan cuando al niño se le da una indicación y aún no 

la pued~ s~g~ir p:or ·~j~mplo: cuando se les indica que vayan a la bacinica si 

alguien noq~iere: ~niOnce~ ~e Íe ayuda tomándolo por debajo de las axilas e 

igual se le ayuda cuando no puede pararse, subirse el calzón, limpiarse etc .. En 

estas cosas las maestras lo ayudan tomándolo de la mano, empujándolo de los 

hombros, poniendo la mano sobre la del niño, etc. 

b) Indicaciones. La principal indicación que debe desvanecerse, es para pedirle al 

niño que vaya al baño. Las indicaciones se pueden disminuir cambiándolas por 

señales o gestos. Se pone énfasis en los elogios a fin de que a través de ellos el 

niño aprenda a ir solo al baño, sin que se lo pidan, incluso por imitación hacia 

los compañeros que presentan más adelanto. 
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c) Elogios. Los elogios deberárl ir disminuyendo a medida que ~l niño realice las 

acciones por sí solo; únicamente elogiando l~ actividad¿sque realic~ c~n mayor 

dificultad a fin de estimular para q~e llegue a dómlnarl~. Los · ~~la~sos que 
. - --,· - .... · , __ ... --.- ... -. '. -- - . - -·-- . 

también se utilizan. para elogi¡¡f ál. niño debérári ir, disminuyéri.dó; ~· .. sólo deben 

ser utilizados c~andÓ ~í niilo lo pÍda o ~~~do haya p;;sado poi: ~~ii~s en~ayos e 

intentos de orinar en l~ baci~Íca.; . :' :·, .· .. :;;. •. ' /:· ' ' ···•. , 

de :c,ont:bl•••ie ·esfintere~\~~ié~}~e in~;~y~; i~fOrmación 
,. { ., .: 

Dentro del programa 

audiovisual como videocassetes grabados dirigidos a padi~s de familiaiEstos cassetes 

incluyen experiencias diferentes padres y un trabajo d~ in~ésÍigación realizado en CENDIS, 

parques, hogares; y recopila consejos y experiencias 'iíe pach-es .de f~ilia haciendo un 

análisis de aquellos que pueden y de los que no elogian q\le su hijo controle sus esfinteres a 

la edad apropiada. Contiene también un procedimiento de cómo desarrollarlo en el hogar 

explicado por mismos padres de familia 
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3.4 ACTITUD DE LAS MAESTRAS. 

Al proponerse la maestra lograr un control de esfinteres en los niños de .su grupo 

deberá tomar en cuenta que el niño (a) es lo más importante por lo que las ácciones que ella 

realiza siempre deben girar en tomo al niño para lo cual al poner en práctica los objet.ivos 

planeados deberá echar mano de sus habilidades y destrezas para lograrlo sin martiri:Zár a 

los niños si no al contrario haciendo que ellos se ganen su afecto y puedan : reáii:Zár las 

actividades en conjunto (niños y maestros), con esmero y dedicación haciendo· de este 

entrenamiento algo agradable para todos los que en él deben participar. 

En el caso del CENDl son las educadoras, puericultistas y asistentes educativas 

quienes conforman el cuerpo docente por lo que cae en ellos la mayorr~;~~lis .. abilidad el 

compromiso de apoyar a los niños durante el proceso en el que deben.apr~nd.er:a C()ntrolar 

sus esfínteres, por lo que ahora más que nunca deberán poner tod~'de su J,;rte'é!~~ifu.~11aJ1clo 
' . . . 

más ampliamente sus habilidades capacidades, actitudes, que les permitirán desempeñar 

más profesionalmente su trabajo haciendo que éste sea más productivo sin sentirse 

presionados; para que así los niños sientan ese ambiente de cordialidad y tomen las cosas 

con normalidad sin resistirse a poner en práctica lo que se les indica. 

Las actitudes que toman las maestras respecto los niños participantes en proceso de . . . . . 
control de esfínteres es Íos .más importante para que pueda darse este proceso sin mayor 

dificultad obteniendo.re~ultados ag~adabfos para el niño y las personas con las que convive. 

Dentro' de estas a·étitudes podemos iriericionar el afecto y la calidez con la que se .. '. :, ·:··.'," ... · . 

maneja a los niños, sobre todo por qüe ellos deján de ser bebés y están acostumbrados a los 

cariños y delicadezas que los,~ayores:1e brl~éiant 
•1,·.~·-'_,~·~f. :,~·.:.:·,; :_:~:·:, 

Durante esta etapa.(as}11aestr~s'.~eben .también poseer autoridad moral con los papás 

quienes son los re~p()nsa~Ie; el.e C~nti~Üar en casa con la tarea que las maestras y los niños 

se han propuesto re~Hi~;'.~en·:~l:(:ENDI para ello es necesario que la maestra se gane la 

confian~a de los•pad·f~~·'li\i'i~~~~ ~ ~Ú hijo al CENDl puesto que si ellos confian en las 

maestras cooper~rán ~on·k~sÍ~ ál realizar las actividades propuestas para el entrenamiento 
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de contro!'de ,esfinteres en casa, esto resulta necesario ya que si Íos padres no apoyan en, 

casa; entonces el tiempo qúe los niños utilizán e'n el CENO! para su control esfinteriano, al 

ser interru~pido en casa se volverá algo monótono y aburrido para el niño que nó siente en 

su organlsmo , ningún logro o cambio positivo•· y termina por , orinar en la ropa no 

importá~dÓl~ ~ue sus compañeros ya logren hacerlo e~ la b~cinica; , 

También es importante que en cada sala o gnipo de niftos exista un buen eqJipo de 

trabajo en , donde cada participante conozca, su po.sición y así , su contribución para el 

desarrollo del entrenamiento sea ampliamente r,econocida como medio para la consecución 

de los objetivos son rebasados gracias a la creatividad y dedicación de las maestras, puesto 

que al, realizar las actividades diarias surgen nuevas, necesidades ·particulares que no se 

deben dejar de lado y si tenerlas muy presentes en próximos grupos. 

En el CENDI 2 d'efa ÚAM lo~ eéjuipos de trabajo se forman conforme a encuestas 

que llenan, las maestras y el~ a6ii~rJb a la necesidad de que todos los grupos queden 
' --·· - ·~. "" ' ' ···:,.. -· •, '·- ,. -- . -

cubiertos acleé':Íada~ef.lie.A~!se t~ata de que las maestras queden en el grupo que eligieron 

para qúd hl ira'llaJ~~ ld hag~nc~~ gusto y no, por obligación. Una vez que están formados 
¡ ,,·• '.-.' .• - ' .•• 

adecuadamenÍe los equipos. de trabajo se observa que las maestras se van relacionando 

adecuadamente para ti-abajar con armonía ya que todas y cada una de ellas; tiene estudios 

que les permiten asumir su propia responsabilidad. 

Al llegar el momento de empezar con el entrenamiento para el control de esfinteres 

en determinado grupo, la educadora o puericuhista, lo comunica al equipo de trabajo y en 

caso de que exista alguna duda o una compañera sea de nuevo ingreso la responsable del 

grupo será la encargada de dar instrucciones adecuadas sin dejar de lado las opiniones de 

las asistentes que por propia experiencia conocen el manejo del grupo durante el 

entrenamiento para controlar esfinteres. 

Posteriorrnente •, la psicóloga imparte una breve plática a los padres sobre lo 

importante que es 'para sus hijos el que ellos cambien el pañal por su calzón entrenador. 

Una vez que los padres estén de acuerdo se les pide el material necesario para este proceso 
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.. ' ,-

(calzones entrenadores, huaraches, pantalones dé .resone etc.) y así se comienza con el 

entrenamiento a los niños que están en ,edad de practicarlo; 

Una vez ya estando en la 's~J~ se je; ~~pH~a;a lo~'nl~o: lÓ qué se: pretende 

mostrándoles las bacinicas ~ infulc~~Ól~~\lue' ~llo~ :5oil rii~~s :·¡p.~cie~ ·. >' 'no deben usar 

:::::::~::S:S~f ~~,gW~i~f~~~*~i~"}~:.¡::"::~ 
"2:. ;·,': ' t·.'3' . : __ · •. ·.. -,".''.: . ~ ··~:..: -'»·'.· .· _:·.~-.\:-.~:; . ,, 
. ;;;:,;;·;.\' . ":,(: 

Cuando aÍguieri~eJri~~;~nelcal~ón es llevado al bañÓ p~~~ambi~l~;d~ ;opa ~or 
,' '-· '['.:· .. ·.,· . · .. · ' ' ,• . "' . 

la maestraC¡ueesté mái{éerca delniño ci la que se percató que tal niño ha orinado en la ' 
~ '<. .;. , .' ·-.,< -· , - ••. , '. . ' . . . " -- . . . .. • • 

ropa. Después dé uri'determinado tiempo se llevan otra vez todos los niños al biiño en 
-· ··-·.-:.· ·- -

donde. están 'Ya co_IÓ~adas las bacinicas, también se sientan a la bacinica antes y después de 

comer .)·:~te~'f'cl'~~p~és de la siesta. Todos estas acciones las realizan las maestras sin 

discusion~~ fre~tea·los niños. En caso de que exista algún desacuerdo entre ellas, se puede 

;olucionar plaÚéando hasta quedar todo en claro para continuar con el trabajo diario. 
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3.5 ACTITUD DE LOS PADRES 

Los pa¡lres de familia deben aceptar que en el proceso de control de esfinteres y en 

todos los ap~endizajes son ellos los primeros responsables yeducadores de sus hijos, por lo 

que deberán instruirse o por lo menos asistir a la plática que se impii.rte en el CENDI con .. 

respecto a esta. actividad que posteriormente su hijo realizará en la escuela y en su casa 

puesto que para poder llevar a cabo un buen entrenamiento éste deberá trabajarse con los . 

niño a la par (escuela - hogar) ya que el CENDI sólo.coadyuvará en su educación como una 

medida subsidiaria mientras los padres trabajan en otras actividades dejando a los niños en 

este centro des los 45 días de nacidos hasta los 6 años, en un horario de 7:00 a.m. a 18:00 

hrs. Es entonces el CENDI un puente de unión con la familia de los niños que con él 

acuden por lo que los padres responsables de sus hijos deben involucrarse de manera activa 

y consciente con respecto a las tareas o indicaciones que reciben de las maestras de sus 

hijos con respecto al entrenamiento para el.control de sus esfinteres. Para lo cual el tiempo 
' "·' 

que los niños permanecen en suc!15a: deb:rán :recibir de sus padres su mayor esfuerzo y 

tiempo necesario para co.ntinuat' coíi):l:trabajo realizado por el niño y la maestra del 

CENDI. Puesto que el v~rdád~ro:iÜi~t(~J;c¡~~1'~s-~adres dan a sus hijos es el interés y la 

participación de ellos para ~on~~us:hij:~s·'. 'Y?<~ \'.'. / 
En este Centro de De~iÜ'rci11b' j~fanÜí· existím padres cooperadores y padres 

desobligados. las maestras se dan cuenta\1{~st~:~¡ obs~rvar la conducta y el aspecto fisico 

de cada uno de los niños, lo mismo sucecÍ~·«:iJll·;~l proceso de control de esfinteres puesto 

que las maestras reportan a la persona cjue · re~oge al niño las actividades que este realizó 

durante su estancia en el CENDI, así mismo. dan algunas recomendaciones para que se 

continúe trabajando con el niño en casa la tarea que en el CENDI se ha comenzado; así 

pasando el fin de semana uno se puede dar cuenta de si se continuaron o no las actividades 

propuestas. En ocasiones encontrarnos con que el avance que el niño había logrado durante 

los cinco días que asiste al CENDI en dosdias que no le quitan el pañal este avance sufre 

un retroceso y al comentar esta situación con los padres ellos argumentan no saber porque 

sucede y otras ocasiones comentan que es sólo en el CENDI en donde los niños orinan en el 

calzón ya que en casa lo hacen en la bacinica. 
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Respecto a Jos padres que si cumplen con la tarea propuesta por las maestras se 

observa el avanc~ que los niños van ienienclo e~ gr~to para todos y ~oti~e todo para lo más 

importante, en este caso éI niño, pues ahora él siente y le gusta sentirse giande:' incluso lo 

expresa con aleg~i~ (¡s~y grnnde! No hago pipÍ enelcalzón). Para lograr ~ste avance es 

necesario que exis~~ una abút1é!ii.nie comunicació~ entre lÓ~ padres y las maestras ¡Í~a que 

así el niño no se ~íerii~ confuildid?y il~ve un e~tr~muniento adecuado a su edad para el 
contrOI d~.,~Ü~ ~~~ii~~f~~~:· ~.:/: - ., ~; 

' --":' ~-" :· ~\t.~·~:·:~:~ 

Existen uiiÜbién''1éisp~dres ~u~ desean qu~ su hijo aprenda sólo por la cuestión de la 

economía pu~~ pl~ns~"· ~~~i~r:;a no gastarán en pañales, pero resulta que es tanta su 

insist~~cia q¿~·\e~\!Ji~·d~ ¡y\ldar al niño a que aprenda solamente logran en ellos la 

frustiación r~~uli~ndó'e~i~'~ntrenaniiento tan tedioso para los padres como para los niños y 
: : ·. ~:; ·.:~:··:~¡ ._.·;,:;:~'::---:.:.:~·-<'.<;· .. ~ 

este método viene en ocasiones a terminar en una enuresis en donde ya se necesita canalizar 

a los riii!Ós a :;~r~plaS' p~i~olÓgicas. Pero quienes deben asistir con mayor frecuencia son los 
. ' ; .. 

( ~·:·._ 

padres:· ·:·'. :· , ., 

. , ~-·.; 

Siénd6',q~~el aprendizaje es un cambio de conducta derivado de las experiencias, 

exist~ unadiÍér~ncia entre lo que un organismo puede hacer y lo que hace, entre aprender 

una,co.ndJcia.y:ll~varl'a _a cabo, es aquí en donde entra en juego la actitud que los padres 

deben tÓ~ar, para 'con el niño pues de ellos depende que el niño practique o no las 

acti~·idacÍes correspondientes para lograr su control de esfinteres. 

Los padres. así como también los maestros. deben actuar con cautela conduciendo a 

los niños para realizar actividades sin forzarlos, pero tampoco siendo demasiado flexibles. 

Algunos padres de familia tratan a sus hijos de dos años como a un bebé sin darse cuenta 

que con esta actitud solamente logran formar un niño dependiente e indefenso que no podrá 

jugar con niños de su edad por su propio comportamiento tan inapropiado que no les 

permite interactuar adecuadamente. Así estas experiencias en un niño son imborrables y 

hacen que los niños sean apartados de la realidad viviendo siempre encerrados en el mundo 

que sus padres les han formado. 
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' ·-·. --, ---- . _, __ . - --

Lo mencionado en eLpárrafo a~terlor puede ser. una causa por~ll que los niños no 

logran comprender lo qué se pretende con ellos al incl~irlos en- ~n entrenamiento para el 

control de esfinteres, razón por la cual no quie~en cbop~rai ~n las a~tivicl~des ~specilicas de 
·.-· '"" 

este entrenamiento. · · ;· -< ·.•.-:- · · · __ -:;: ·• 

E" •IS'"~ o=IO;~ "~~;1t ~6~1~~1:k'\iJ,i~.~··i~.~'.~''r°'. 
en su estancia en el CENDI con r~specto asu_entrenamiento•parn~~trol d~;esfint~res, el 

·padre adopta una actitud de enojo tan'~en~ q~~,h~~~:~~~:-~l::ri¡fi¿'·~-¡~~{;;i:ci&~;:;;¡;g~~ii~ y 

al sentir la sensación. de orinar Ie provoca,wi¡ne,~iosislll()-.,C> mled¿)qtie)e hnpide. hablar. 

para avisar y que le indique el lugar ~pro~l~d~ ~~~ ori~~. '6 e~'~6iGi~~~~ ~~-~~c~nde para 

que nadie lo vea que está orinando'en el 'éalión;' . -'"· 

92 



CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE 

ESFINTERES PARA EL NIÑO (A) LACTANTE O 

MATERNAL. 

4.1. INTRODUCCION. 

4.2. OBJETIVOS. 

4.3. ENTRENAMIENTO PREVIO 

43,2. O:EN·LOS PADRES 
_., ...... . 

4.3.3. EN LAS MAESTRAS 

4.3.4. OTROS 

4.4. MATERIALES 

4.5. PROCEDIMIENTO 
.,·'· '••·"·· ' -

4.6. JC::6irnNDACIONES 

4.7. ANEXOS 

93 

l 



4.1 INTRODUCCION 

El CENDI una Institución educativa que encamina sus pasos al desarrollo integral del niño. 

propiciando aprendizajes que giran en tomo a su interés y sus necesidades naturales: es un 

sitio que cuenta con personal capacitado, dispuesto a estimular las habilidades, destrezas Y 

todo el potencial educativo de los niños que asisten a él; es aquí donde el niño adquiere 

habilidades que le facilitarán alcanzar otras metas que ellos se propongan en su largo 

cami~o por recorrer, aplicando más el conocimiento empírico que las normas establecidas 

para desenvolverse correctamente en el medio que lo rodea; aunado a lo anterior, hay que 

señalar que el niño permanece gran. part.e del día dentro de _esta institución, lo que convierte 

al CENDI, en el lugar ideal donde el infante puede realizar la capacitación y entrenamiento 

para su desarrollo psicomotriz y ~~alquier':tJpo· de aprendizaje, como lo es aprender a 

controlar sus esflnteres; es eritonces'·:6¡{~iu.I.~ ·.~urge la gran importancia de aplicar un 

programa para el establecimien¡oi .d~ ."~si~\~;~ndizaje en los niños que acuden a los 

CENDIS y en particular al.CENr)r 2 d~:;l~ 'uP.M a cuyo personal encargado. de la educación 

del niño, está dirigido es~ 1Jt6~d~~ik·~leprograma : puericultistas, asistentes educativos, 

educadoras y encargad~ d~l 'fu;~~ di P~d~gogia. 
:._:::.:.·-:~::-< .. ! 
·e;< .•• ,:,.¡t~' 

·;<. _' ' .. ·", ·-·:-"•'-' 

La necesidad de que' Un nÍfi~·~p~enda a controlar sus esfinteres es muy importante, 
- :'.: . . · ·: ;.·. ,_·.·'.' :--:·<· :', 

así que las personas que prétenden aplicar un programa deben intervenir de manera 

voluntaria haci~ndo del entrén~iento un proceso agradable al permitir que el niño 

desarrolle libremente sus habilidades relacionándose abiertamente con sus compañeros y 

adultos que .giran a su alrededor, al tiempo que introducimos en cada uno de ellos esta 

necesidad que les ayudará para la socialización con el mundo en que vivimos; para esto 

podemos echar mano de los estímulos que son de gran utilidad si desearnos que el nifto 

efectúe las acciones con gusto, pero el instructor debe ser muy astuto y no dejarse 

chantajear por niños tan hábiles que saben como conseguir recompensas sin realizar 

adecuadamente las instrucciones dadas. Nunca debemos perder la paciencia mientras dura 

el entrenamiento para el control de esfinteres. hay que dirigirse al niño con explicaciones 

claras, en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión para el niño y saber identificar en cada 

niño cual de los estímulos surte mayor efecto positivo, así vemos que lo ideal seria adaptar 

el programa a cada caso en particular. 
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-_ :· " .. -.. - . .- ' 

Para lograr que un.niño ~~pla con su cometido el instructor debe comprometerse 

para seguir los pr()~ediriiie~~~s ~l~ii~d~s, ya que esto lleva tiempo y en ocasiones surgen 

retrocesos o frust~~~ici~e~'c¡Jé:é6~>ei;pasodeltiempo resultan perjudiciales en los niños 
·': ·_'.".;;. ·.·.~·;··.;~_:)'.·!"'.::~.~ .. ·>,<:.·~;··.~;/.>_,;·.'.,..- ...... : ;" ... 

cuando nose II~va· Ullª'"secuem:iaiógica de los pasos a seguir, esto sucede muy a menudo 

pues a esta~d.id'.¡¿~é~i~~~-~~~n~~~~~~anen condiciones de asimilar fácilmente; lo cual se 

debe ap~ove~hÜJ"'~i.:~~l~o·~~~-Í~~db¿que e!Ios tomen con naturalidad lo que se pretende 

lograr al integr~;lÓ~'.~~ -~~l/i'rti;d~~-~kpractica el entrenamiento para el control de sus 
' ·-·.: ._ .... _..,. ,. ·''_,,:>"" '. 

esfinteres.. . »:· >::: :). .- ~-·. 
"" ::;'.; 

En este capítulo se_ Wl0~li~;~-en--forma deta!Iada las funciones y acciones que cada 

participante en el pr6~é;o''va a desarrollar, ya sea en la etapa previa como en el 

procedimiento; se deta!I¡¡;~l p~océdimiento en sí; el material a utilizar tanto en el CENDI 

como en la casa del niño y algunas recomendaciones a personal del CENDI y a padres de 

familia, a fin de hacereste procedimiento lo más agradable y ágil posible para el niño. 
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4.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este programa, es 'el desarrollar acciones orientadas a personal del 
CENDI y padres de familia que conlleven a que ·el niño en edad lactarite y maternal logre 
por sí mismo controlar sus esfinteres de i.!na forma sencilla, agradable y optima. . . ; . 

De aquí podemos d~sprender'~l~os objetivos particulares que de igual forma. es muy 

importante que se lleve~a· ¿abo: 

Que el niño avise cuando quiera orinar o defecar, estableciendo en él la conducta de 

controlar sus esfinteres, reteniendo hasta llegar al baño. 

Que el niño conozca el procedimiento básico de ir al baño: dirigirse al lugar adecuado, 

bajarse el calzón, sentarse, subirse el calzón y salir del baño. 

• Que el niño experimente este proceso en forma grata y quede satisfecho de sus logros 

Que las personas encargadas del entrenamiento del niño, cuenten con información 

adecuada para el buen desarrollo de este procedimiento. 
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4.3 ENTRENAMIENTO PREVIO 

Antes . de iniciar el procedimiento, es necesario delimitar las acciones, 

responsabilidades y requisitos que deben cumplir los participantes en la enseñanza del 

control de esfinteres. 

• 

4.3.1 EN EL NIÑO. 

. .. 

La Í'.dad Íde~lpiira iñÍc~~'.~I entrenamiento es a Jos 18 meses pues a esta edad el niño ha 

· adquirido ci~rtaih~bÍÜdacles, como caminar con seguridad por toda lacas~ comienza. a 

hablar;>s~be 'de~\¡.;~:~6 -;i~ } Jo• que Je disgusta, empieza a conocer. su· cuerpo, etc . 

• Tambiéria·est~~~acl?~Iri'ifi~ está maduro fisiológicamente. 

El niño debe e~p,ezar'a manipular su ropa tratando de vestirse y desvestirse .. 
' - -,- ' : -: . ~ : ' ·, . : -: : . ; - . . - ·. . ' - -,-

El nlño deb~ farniÍi¿;i~~se con palabras claves que usará cotidianame~te como pipí, 

popó. bacinica, baño,' calzón, etc. 

El niño deb~ conoce; el lugar donde va a orinar y defecar, el cual debe ser el mismo en 

la casa y en el CENDI. 

4.3.2 EN LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres deben apren~er.que es control. de eifinteres y Ja importancia que representa 

··para el niñ~:; 

Deben C:im~~~ri~1:;;bgrai1J~. ~ara;saber como será el procedimiento en el CENDI y 

c~mo ~llosd'~b'~k<íaf1;;'~ó~'tin~ida~ en su casa 

Los padre~debeii~),u~~i~ las maestras a realizar un cronograma en el cual se señale el 

hor;ri~' en' qu~ I<is.·;~iños órinan o defecan para que al momentÓ de iniciar el 

procedimiento se pueda prever el momento en que el niño necesita ir al baño. 

· • · Los padres deben saber que es recomendable que sea una sola persona Ja que conÓzca el 

procedimiento y Jo lleve a cabo y que a su vez se Jo explique a Jos demás integrantes de 

Ja familia que de alguna forma tengan contacto con el niño. 
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Los padres deben permitir que elni.ilo lc:is vea cuando ván al baño (de preferencia que el 

padre sea del mismo sexcique~l niñó), a.finde qÜe ei niño observé como orina y como 

defeca, como sube y baj~ ~l pan~Íón, ~te. 
Los padre~ d~be¡J r~uÜir elmateriaÍ necesario para el aprendizaje, tanto en el CENDI 

como en la casa;. · 

4.3.3 .• EN ~AS1\1AESTRAS. 

En este concepto·, agrupamos a la jefa de Pedagogía, puericultista, educadoras, 

asistentes ed~~~tívas, etc., las cuales deben tener predeterminados los mismos objetivos, 

métodos y procedimientos. 

Las maestras debe~ delimi~ funciones sobre las actividades que cada una llevará a 

cabo durante el procediinie~to : eÍaborar folletos informativos, realizar cronogramas, 
._; ',.·:,,· .. ··-, .. 

hacer láminas alusivasal t~ma, éfa~ol'ariista de material, conseguir cuentos, canciones, 

premios, etc. 

Deben coordinar horarios de atención al niño: llegada al CENO!, en el transcurso del 

día, en la salida; y saber que hacer en cada uno de estos momentos. 

Las maestras citan a los padres de familia a una junta de grupo, en donde la maestra 

responsable del grupo. comunica a los padres lo que se pretende hacer con los niños, 

cual va a ser su participación en el. proceso y aclarar dudas; para lo cual es necesario 

entregar información documental de lo que es el control de esfinteres, haciendo que los 

padres cooperen con lo que les corresponde para este· nuevo paso que sus hijos están 

próximos a dar. En esta misma junta, se les solicita el material que los niños van a 

necesitar. 

Antes de iniciar el entrenamiento, las maestras deben elaborar una hoja de registro 

previo dél hoiario en 'qu~Jos niños orinan o defecan en el CENDI y así prever el 

momento. más, prob~ble en que el niño tiene ganas de ir al baño (Por ejemplo 
,, " . - ::. 

inmecliat~inem~'de~¡iués de Ír al baño, después de ingresar a la sala, en la hora que está 

· comi.~ncl~::.·d~~lci~d~, trabajando, antes o después de jugar, etc.) Llevando este control, 

también s¿ pu~dé s~ber, que tan preparados están psicológicamente antes de iniciar su 

entrenamiento;' En paralelo, los padres también llevan un control, que deberá ser 

comparado por las maestras. 
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• 

Las maestras cleben apli¿ar pruebas de evaluación a. los niños.con la ayudá de los padres 

para conocer los aléances flímitesde ~ada.·niño· dlirante-el proceso. Estas pruebas 

consisten en · p~egullfa5 'acdrca, de la moÍricidád, habilidades y desarrollo social del 
. ~-· . 'e'> -

niño.. . -', . . ') ~~·-~ . ¡/;-~<,·e·. 
:-~:~~¿.. :,,.,_ ;:.'~_>:·, ::·.:::>:< ;_, -

Las maest~a~ deberáí'i·l'~alizar Uii cllli:ndarlo de actividades para los niños que incluya 

horario de ensd~~·~on~~ci<l~~~;:6ue~tos, laminas,juegos, dibujos, etc. Así también, 

se puede p;~~iJ1-.~11 :s~¿~~ci especial de entrenamiento en la bacinica con un muñeco 

que orille o iricí~~()6óll\Jn:niñ~ delmismo grupo que este lo suficiente maduro y tenga 

la disponibÚidacl de.~ac~/1~ d~mostración frente a sus compañeros. Esta preparación se 

les presentará diÚaiite'~íi:~¡~~po aproximado de dos semanas según la asimilación de 

cada grupo ~n p1iti'd·~J~.}J'. ' 

• Las maestr~. d~h~n:,det~citar'· si alguno de los niños tiene problemas biológicos o 

psicológicos qÚ~:n~~~~Ííeri aíe'nciónespecial y canalizarlos con la persona adecuada. 

4.3.4 OTROS.··· 

Aquí se inciuye~d ~ers~nal{que'.dea[guna manera coadyuva en el desarrollo psico

social del niño mieni~~spermaneceenel CENDI, como: 
::'.:···,·}· -.- '.·-_,'., ,_·.·: '·. 

-~.' . .¿_; ·-¡--.:,_t,:·: º-.-;'~-- '-;-.'',:·~;· ___ :..: 

El auxiliar deH61'.i~~'.1}'.~1 .. 611,~1cl~IJe)epr~'gramarsus _horarios de limpieza y de la sala, 
cuando el nifi() ha~~~~l(blti\o; !) <,. /\:;'. ",. · · .. 
El profeso~ de educaéióllfisicá; que J;lle'estar enterado del horario en que el niño debe 

ir al bañ<l. '; ., ('f {;\'(:';;\'· ....... ·. , · 
El piani~ta, al q~~ se le pi'Jé1i'esÍJHdíar canciones sobre el tema 

. -. . . . . ., ·- :· _- -~ .. ' - - . . ¡ ' 

El auxiliar de éo~ina, que élebe proporcionar líquidos suficientes durante esta etapa. 

'Anexo A 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4.4 MATERIALES 

•:• Manual de Procedimientos. ( Ver 4.5 ) 

•!• Bacinicas limpias y secas (las necesarias) 

•!• Calzones entrenadores. 6 diarios para cambiar al niño. 

•!• Un par de huaraches de hule o polietileno 

•:• Pruebas de evaluación. Elaboradas por las maestras y llenadas conjuntamente por 

padres y maestras previa observación del comportamiento.del niño. (Anexo A) 

•!• Hojas de Progreso .. Se utilizarán durante el entrenamiento (Anexo 8) 

•!• Dos bolsas de plástico. Serán utilizadas para guardar los calzones o. rnpa que·.·elriiño. 

moje durante el entrenamiento .. 

•!• Papel de baño. Primeramente para que las maestras limpien al niño, posteriormente se 

les enseñará a los niños a limpiarse ellos mismos. 

•!• Dos mudas de ropa. Para usarse en caso de que los niños se mojen. Que deben incluir: 

camiseta, playera y calcetines (un par adicional) 

•!• Tres pantalones de resorte en la cintura. Para que el niño aprenda a vestirse y 

desvestirse solo. (no se debe aceptar pantalones de peto o con botones). 

•:• Un muñeco que orina. Para mostrar al niño el procedimiento a través de actividades en 

grupo. 

•:• Láminas alusivas al tema. Donde se muestran las actitudes que toma un niño al observar 

a la maestra enojada, contenta, premiando, etc. (Anexo C). 

•!• Canciones infantiles. Algunas de uso cotidiano alusivas al tema, o que ellos mismos 

prefieran. e incluso inventar en el momento tomando la música de alguna canción 

conocida. (Anexo D). 

•:• Agua para beber. Puede ser de sabores, fruta natural o jugos. Se debe darle de beber al 

niño cada hora. 

•:• Golosinas. Pará premiarlo, solamente cuando avise y haga del baño. 

•!• Tarja. Para lavar a los niños que se ensucien de popó, lavándolos con agua tibia, ya sea 

con bandeja o c~n regadera. 

•!• Toalla de baño. Para secarlos después de lavarles los pies o las manos. 
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4.5 PROCEDIMIENTO 

Terminado el entrenamiento previo y una vezque las maestras consideran que el 

grupo está apto para iniciar su entrenamient() 'para control de esfínteres, se inicia el 

procedimiento, el cual se realizará básic~~nte en él baño, de la siguiente forma: 

8:00 a.m. La maestra debe acon;~datiiis1:i~cinicas en el baño para cuando cada uno de 

los niños vaya llegando'.A l~ ll~g~d~1 dci lo;~ gi¡¡~~. revisará minuciosamente la pañalera para 

comprobar si t;ae io~~ ~l mat~ri~1' ~~¿~siri? p
1

~~~ su entrenamiento durante su estancia en el 

CENDI y la col~cai~ .sll lug~. Un~ v~z ~ue la m'amá lo entrega en la sala sin pañal y con 

huaraches puestOsi la m~~stra con agradci invita al niño a pasar al baño y sentarlo en la 

bacinica; para es~~,~~éisltrunos quci la, mayoría de los niños ingresen a la sala a una hora . . . -. .. .. - . 
déterminada. Ahora bi~n pW:a la iniciación de la actividad comenzaremos con los niilos que 

poseen mayo/dispci~ibiÍÍ~~d para ~~guir las instrucciones, dando oponunidad de que los 

niños que i1o s~ átr~veÍl con facilidad a dar este nuevo paso en su vida observen a sus 
·-· "' '-·--- -. ""·'' .· - . ' 

compañercis y ii.cist~~io~ente se fotegren a la actividad; en dado caso que haya un niño que 

~e aterroriéé ;:~'e 'o'p~~ga rotundamente. una de las maestras lo abraza sin apanarlo del baño 

para que_ é.!.'sig_a.~bsery~do como sus compañeros, reciben recompensas de halago y no les 

pasa nad¡Únalo cuándo 'siguen las indicaciones de las maestras, sino al contrario, si alguno 

·· de ellos logra orinar en la bacinica recibirá su recompensa positiva, social o material. 

Cuando hayan pasado cinco minutos_, se_ levanta al niño aunque no haya orinado {tal vez lo 

haga la próxima vez que vaya al baño). 

8:50 a.m. Todos los niños pasruÍ~·á_ lavarse las manos, colocarles el babero y sentarse a 

la mesa. Una vez que todos, o la.may·¡;;.ía; terminaron su desayuno; pasan juntos al baño 

para sentarse en la bacinica, animánd?icis'las maestras a orinar o evacuar cantando con los 

niños canciones que ellos deseen/taii;'qiérise les recuerda que alguien se pondrá contento si 

ellos hacen pipí enl~ bacini~~.~ ';~: ~y~-;~¿ > 
.. ~ 

~.)?' ", ·.:'-:-" 

10:00 a.m. Se continúá cori las a~tividades mientras no se deja de estar alena por si 

algún niño se orina ~.f~1 ~al.~c)n p'ai~'ent'oncesllevarlo rápido al baño al mismo tiempo que 

se le indica que la ,Pipí se hace en la bacinica. Ya estando sentado en la bacinica, se le 
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cambia la ropa diciéndole ::"Mira; se mojó la .ropa, para no' mojar la ropa debes hacer pipí 

en la bacinica, así'tendrás siempre tu ropa limpia ); tu m~á se'.pond~á muy contenta ... 

•·ahora puedes volver al juego con tu~ compañ~ros, pero a~isa cúando ~uiera5 hacer pipí y 

venimos ~l bañó". Una ve; que elnÚ16 ~e integre al g~p~; Ía maéstra ~rocede a llenar la 

hoja de registro. 

11:00 a.m. Ofrecer a los niños la súficíente agua para posteriormente pasarlos al baño y 

sentarlos en la bacinica, co1:no.se hizo al término del desayuno. Si algún niño orina en la 

bacinica, las maestras deben mostrar alegria con aplausos de todo el grupo y caricias de la 

maestra que se encuentra más cerca del niño. En caso de que el niño haya defecado, se le 

enseñará como limpiarse con el papel higiénico y como subirse el calzón haciendo la 

demostración frente a todo el grupo : Poniendo la manita izquierda en la parte delantera del 

calzón y la derecha en .la parte trasera,· con el pulgar dentro del resorte y los demás dedos 

hacia fuera, la maestra pohC: 'sus ~anos sobre las del niño y empiezan a subir juntos el 

calzón: a continuación piisan:~¡ lavabo para lavarse ambos las manos. 

Cuando todos los niños ~~ 'éhc~e~trÍíri'ya fuera del báño y se sorprende a uno que hizo pipí 

en el calzón, la maestra po'n:e clti~ ~~ri~:ykdice.:"Como ya eres un niño grande, debes 

hacer pipí en la bacinica". L~ ni'á~~'i~a '1~· aC:omp~~ para auxiliarlo en cosas dificiles y 

proporcionarle un calzónseco ~ar~ q~e ¿l soló iritente. cambiarse y ponga su calzón sucio 

en la bolsa de plástico y pueda volv~r a !ntegrarse consu¿ compañeros. 

En caso de que algún niiio pronuncie la palabra pipí, l¡¡ maestra más próxima lo toma de la 

mano. al tiempo que le dice .. vamos rápido al baño'' ,en donde lo sienta rápido en la bacinica 

antes de que moje el calzón. Si orina. lo felicita; y si no lo .hace, le recuerda que avise si 

tiene ganas de hacer pipí para volver a ir al b~ft.o. · 
• • • 1 , 

12:00 p.m. Otra vez se les da a los ni~o~.:~gua para tomar, realizándose todos los pasos 

del procedimiento anteriormente desciri~~-

12:30 p.m. Una vez terminado el proceso, pasan a la mesa para consumir los alimentos. 
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13:00p.m. Terminando de comer, regresan al baño en donde intentarán otra vez 

evacuar en la bacinica. 

14:00p.m. Pasan a las colchonetas para dormir la siesta. 

15:00 p.m: .. '··una vez terminado el tiempo de la siesta; el niño pasa al baño para hacer pipí 

en la baclñi~ai ~i ~o ló hace.en 1 O minútos, puede salir ~l baño para jugar y regresar cuando 

sienta ~I deseo dé 'círiri'ai'.; < ' .:·-,· 

Ali hó~~ ~ri ~u~· lo.~ p~~~ r~cogen al niño, se valora si puede salir con o sin pañal, 

explicando y ent~~g~d()'~i'r~~orte de sus evacuaciones u micciones durante su estancia en 

el CEND!. 

Después de una semana de entrenamiento, sigue la tercera rase, que es la de reforzar 

y seguir de cerca 1:1 ápiendizaje de control de las esfinteres, tanto den el CENDI, como en 

la casa. 

·En este momento, se intentará que el niño realice el procedimiento con -- - . . -- - -

independencia. así que soÍo le indicamos y corregimos, en caso de ser necesario corregimos 

sin ayud~r demasiado, al tiempo q~e. v~()s aumentando los lapsos de visitas al baño, 

aumentamos en los niños la habilidad.de vaciar la bacinica en el baño y bajarle para que 

observen como desaparece su pipí o popó, es también momento de que aprendan a lavarse 

las manos. para lo cual necesitamos dejar a su alcance jabón y agua. Al principio la maestra 

lava sus manos y poco a poco se irá dejando que el niño lo haga solo. 

Cuando el niño sienta la necesidad de orinar. se debe acompañarlo, pero tratando de 

no ayudarlo, solamente dándole indicaciones. No se le debe ayudar porque le quitan la 

oportunidad de aprender. El niño por si solo debe aprender gradualmente sin presiones, ni 

regaños hasta que él por si solo pueda ir al baño. 
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4.6 RECOMENDACIONES 

- Es importante aplicar las pruebas correspondientes a cada niños aún cuando ya 

conocemos sus aptitudes; esto hará que el proceso se de con mayor facilidad sin forzar 

al niño a realizar acciones que aún no logra ejecutar. 

- Cuando un niño se resiste debemos empujarlo con suavidad o llevarlo de Ja mano hasta 

el Jugar indicado y una vez que hemos logrado sentarlo en Ja bacinica con el calzón por 

debajo de las· rodillas procedemos a cantar con todos Jos niños, de preferencia la 

canción que á élmás Je agrada, así poco a poco el niño se sentirá relajado y es entonces 

cuando Je recordamos el objetivo por el que está ahí sentado. 

Debemos enseñar a Jos varones a meter el pene en Ja bacinica con su dedo indice, 

haciéndoles ver que así Ja orina cae dentro de Ja bacinica. 

- Cuando sorprendamos a un ni.ño <;irlnando en el calzón, inmediatamente Jo llevamos al 

baño y sentándolo en Ja bacinica Je explicamos cuál es el lugar correcto para orinar o 

defecar: indicáncl~Je que Japróii~~ v~z ~vise, para no mojar su calzón. 

,' ,·:~-'·_ _-, 1-._ 

Si obse..Vamos en. el ~Íño ia irre~p~nsabilidad de Jos padres, será necesario platicar con 

ellos. haciéndoles ver· el . daño que ·le hacen a su hijo al no seguir las indicaciones 

propuestas en Ja junta previa al. entrenamiento, para esto no se necesita regañar a Ja 

madre, reprochándole sus. actitudes, sino al contrario. Motivarla alentando como Jo 

hacemos con el niño, recor~ando Jo que ya sabe y no Jo que aún no ha logrado. 

Cuando el proceso ya está:muy avánzado y un niño orina en el calzón, no se le permitirá 

Ja interacción c6n súic6inpañeros, dejándolo tiempo fuera, ni las maestras le atienden 

por un lapso ~pro~i~iJ~;J~•-5 minuto~. Así el niño se dará cuenta de lo que ocurre 
' ··,. ' --~'" - ., . . -, . ' . 

cuando orina 'eii el c~lzón y cuando Jo hace en Ja bacinica, además le pediremos que 

efectúe los pas~s a.séguir para ori~ar en la bacinica y se cambie el cazón sin ayuda. 
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FORMATO DE EVALUACION EN NIÑOS DE 24 A 36 MESES 
Escala de evaluación 

lo realiza 

5 Lo realiza 2011 ayuda 

O No lo realiza 

·-

ASPECTOS A EVALUAR 

- -
1 l 'uede co11e1 s111 tilerse (su1 ayuda) ? --
2 Sube y ba¡a las escaleras lomado del barandal? 

-
3 Palea un pelola grande ? 

4 Logra conslr111r una lorre de seis ó siele cubos? --
5 En un hb10 cambia las paginas de una a una? --
6 l l;1ce llenes con mas de dos cubos? 

I h111la !razas en forma de V? 
·---

B Logra el 11azo en forma cucular? 
·-

9 Menciona de tres a cuauo silabas ? 

10 De un con¡unlo de figuras separa por formas smulares ? 

. 
. 

11 Coloca lres formas geomélncas en su luuar correspondienle? 
-· 

12 Consuuye oraciones de tres o mas palab1a!. ? 

13 Al hablar emplea yo. nu. lu ? 

14 Al moslrarle vauas figuras 1de1111hca c111co o 111ás? 

.'. 

15 Reconoce y 11omb1a mas de 11es figuras de enue vanas que el ha moslrado? 

16 Realiza lo que se le indica cuando llene la pf:lola en sus manos ? 
-

fi Bebe sin de ir amar lomando la laza de la me~.a ? -rn 0;1 vuellas a la cuchar a cuamlo la 11ene t:n I;, boca ? -·-

Jo5 

¡; 
:1 .. ' e: .. !O º e .. 
::! ';: Gi :; ;; ... ¡;¡ i!! .. 
:l: " • >< aJ " o w .., 

1 1 1 s 5 T 
1 1 1 1 1 T 
1 1 f 1 -1 1 
j_ 7 1 .fi s- 1 

T 1 1 I ) ) 

1 1 -¡ 1 -1 l 
1 T 

.-
I 1 5 5 

1 1 t 1 1 j_ 
T 1 1 1 1 1 

1 lj" .L .~ 5 .-
J 

1 5 7 ... l_s_ ¿_ _._>_ 

1 1 1 s s s 1---
1 1 1 ,_L 1 1 

1 L J_ _1 ,1_ 1 
1 J_ L 5 :2_ T 

_j_ j_ _1 .L L _1__ 
f .1 _ _J_ j_ _, 

j_ J_ 
1 1 -¡ 1 1 1 --·------ -- --· ·-· -

1 1! ___________ ~--------~-

1 



19 Tiende a iugar con la conuda ? 
-~~---~-~-------~ 

20 Desea lavarse y seca15e las manos 1· ;111111111.:> ll· cuesta 11aba10 puede hacerlo bien:· 

21 Sabe qu1trarse la ropa sencilla ? 

1 / l 
.¡-77 

1 1 
-1~1-¡ 

5 1 
22 Muestra cooperación y ayuda en lo posible pa1a vestirse y desve~.tirse? ::-, .. s ;1 ¡p; ',j:: f .·: .. 1: f; 1 · 
23 Verbal1za experiencias mn1ed1atas ? : >;·1·:{''i, •'1J :·sr :f'' 5.>< s: s · 

25 Se refiere a si mismo por su nombre ? 

26 Sabe expresar las negativas con un no ? 

27 Puede llenar un recipiente de boca chica con objetos pequeño.s ? · · .. · 

28 Logra ensartar mas de 10 cuentas en un agujeta ? · _: : :; 

29 Jugando con cubos puede sacarlos y guardarlos en uri lugar correcto ? .. ··· 

30 Predomina en el niño el juego paralelo? · ' · '·· ::'.:L • ; ·:. · •· 
31 Para dormir necesita un juguete junto a él ? · .· • : ,\::••,/e'. •:i. • ·:: 
32 Comparte con gusto sus cosas personales a s_us 'c()ínpañero(ífe júégo ? · 

33 Durante el juego. se interesa más por el proceso qúe por elftr-í}/)'.'. .· •. ·\· 

34 ~e: r::s agrddable experimentar lineas y colores ~ ·'•'..'(+/;:,;:.:::·'·\ 
35 Al caminar se entretiene con otras actividades ? : : ·... .s~:~:;· /. · · 
36 No le agrada que lo tomen de la mano al caminar?'../'_" ·:.:: (: 

1. 1 1 1 1· 1 ·• 
1 1 1 5 5 1 
1 1 1 1 1 1 

o o o o o o 
5 1115"5' 
1 1 l 1 1 1 
·111111 
1 1 1 1 1 1 
1s-1S5L 

1-3-7-+S_i_se_le_p_re_s_io_n_a_e_n_s_u_s_a_ct_iv_id_a_de_s_e_s_:p_r_ob_la_b_le_q_· u_e_1_1e_ve~la.,..c_o_nt_ra_r_ia_? __ -1-_,_1-!-..!1~..t.1'--+-'1'--l_l_ J_ 
38 Dice ad1os con facilidad a la madre cuando ésta se aleja ? (".) 1 1 1 1 IS 
39 Se siente feliz cuando su madre regresa ? '• . . • .· ·1 1 1 1 1 1 
40 Obedece a las maestras cuando le piden que trabaje ? ·1 1 J 1 1 7 
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ANEXO B Hoja de progreso 
NOMBRE DEL Nl~O: ¡j Q t1 lle,) 

FECHA DEL INICIO: 

·Hora 

7.00 

N.~1DDIO :flCl Vl.'W.1 
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Hoja de progreso 
NOMBREDELN1i'lo:· E\"f\r e Rr Nª 

FECHA DEL 'ír.iic1~: < 1 de A 'Y' S te - C: Ci 

X 

X X 

TE me:: cr·; '.\' 
k .... !1 ' "'-14 

FALLA DE ORIGEN le0 



Hoja de progreso 
NOMBRE DELNIFIO.: -· _:--JK..,..º'~t_.._.(_,0::-""'-------
FECHA DEL INICIÓ: X.fz Set> ; Q 6 

Tj,l('Y~ ('( 1't1,; 
.Cu .. )lLJ ·J .J L • 

FALLA DE OHiGEN 

l 
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Hoj:: de ;·rogr!·SQ 
:-;0,\!3RE DE:. :..:¡¡;;o: _,_.l< ..... e""'. y.__1..._Q...__ ____ _ 

FECHA DEL INICIO: :{ 5 - 5 g ~ - . O 0 

' ' 1 1 . 1 i Dir. ! i · ü:;. 2 l .o!:i 3 · .. J ·,~ D~~·~·'.·." ;_::::·.ri'i~··5 
¡LínES. ¡·Ma.r1 G>=. IM' en!ol.es¡ J\Jeve~-' V.i. erries. ·."I __ _,_l_,_rJ,,__c..~ JJ Q v e t rl/ ·c..· 1,,v ,,,.~, 

He>r: 1 i i i j 1 f >1 I:....·"_,_·'~'-!-: !-'-ri_' ·'..:..:' .;;..;;;,.--..;.....:.;_..:._ .• _,__....:_;_-1 
1 1 L 1 ! 1 i' "5P.rl-:~ ;r ,:,¡;:·",:j•;'7I· ., i ,._ · 

1 i.o<• 1 ! 1 1 •. 1 .1 :.>di<; / '.i '·'1--•-J <- "i':::¡. '''i -- .. 
l-' ¡· ..... -· 

9.on 

j•).00 



Hoja de progreso 
NOMBRE DEL Ñ1r::io: · • }-:.:\ 0- r; O." " 
FECHA DEL INl~IO !e · 2 5 - S e p -9 ú · 
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Hoja de progre.so 
NOMBRE DEL Nl:';O: __,B..._..y .... A ... u~lc..1º1_,,o,.__ ____ _ 

FECHA DEL INICIO: Q e; - Se p. 

Dio 1 Dia Z 

1-.. ~ ... lo! o.tn?:S 
N c. w ,. 

llora 

7.00 

a.oo 

9.00 )( \/ 

10.00 y X 

l /.00 X X 

lZ . .00 X 

J.oo ')( 

-X 
: •.• 2,00 V 

.. 

. -3.00 '}( -

"·ºº 
s.oo 

6.00 

7.00 

tv = ~o.c::\'C\\C.o
c... ::::. C.o..l ~ o·1'\ 

Dia 3 Día 4 

¡::.\.\ Q rCote.5 ~ 

hl e_ a.J ~ 

Y. y 

- '!... 
y 

')( 

x -.,(,_ 

- ~ 

v' 

V -V: 

Día$" ·-V\UMS 

"' ("_. 

-){ 

lt.. 

y. 

-
X 

V 

-----, 
\ 

~ 
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. 

-· 
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ANEXO D 

·~ 

"" 
du. 

....,: 

o¡ul 

·~ "· 
.l••. "'" ,,, 

- -'-- ---· - -·---·~· 

... 
.11 ....... 

.... .. '" 

''"' 

• r •. - ... 

, .. 
Jrn• 

r.1s DEDITOS GORDOS 

,M1e decli~oe ºgordoe 
donde eata.rin, 
donde ae habr&:i 1do 
en que TI a~ariD, 
aqu1 eatamoe, 
aqú! eatamoa, 
como ae •aludan, 
dando l.a mano, 
como ae despiden, 
deade un aeroplano. 

''" '" 



•1~ 
·~ :: t;ó) • 

POn 

' 

Los drdilos ( Anun1m1.J 1 

Pon1oto llio; u..:i.1110' 1:"3r:l ..1i.J.:n1ru. 
pon So lih d..:i.J1h>' ~Jr.1.11ucra. 

1 M M 1 ; .. • 

pon~o los i.Jci.Ji101. Llcrci:h110s. 
y me r~uco IJ n.lriz. 1 J1Chi~! 

. .. j 
Pon 90 · 101 de d1 101 pares-o den rro, pon go 'º' de di 'º' po "'ºº 

. 
fue 

~ : e -3 z( 
• • .. • • • .. • • 

;o 'º' de = !01 de •e ch1 101 ' me 'º lo "" 'º' 

• 
"' . 

• 1 
chi1 1 

IA 



Yo ten . )!O dos ma • nos, sir.m • pre IJ:1 mi • ro ~e ¡¡ 

ijfJS 1 J i) 1 :J j 14 iTl 1 J :J 1 1 

l1rZ1 • 1.m, :-e rnel • lJn, se \·uel . ven 3 

bii~IJ J?11J:tJ 
jun t.n. 

J IJ,.11 

'rmtGO DOS MANOS 

Yo 't:eogo doe mano•, 
•i•mpre la• miro 
•• abrazan, 
•• eueltan, 
•• vuelvan a ~untar. 
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~;¡ jF' 

is o! 

' 0 ¡¡; 

Yo tengo aqul ( Tra· ·c:ional alem;ma;adaptacidny re.tto F. 
Aquino} 

Yo rengo aquí mis manos, y asf escomo se mue\'en, 
yo tengo aquf mis pies, rambi~n los mo\·eré. 
Tr:ila. f.J la. asi ..:s como !)C mue\'cn.-
TralJ. IJr.J IJ IJ, mis manusy m1~ pies. 
Trala. trala, tra la, tara la la. 

Yo ten go·o qui mo no .. y•D M•CO mo .. 

p•H, •am btin 101 rno .... r..., la la la, 

s < -.Yt : 1 = F . . . .... • .... 
muo •en. r,a lo. la la la, ma nat 

\ 

11 
.. . ;; :" . r 
la; ""' la la ra_ lo lo. 

v•n, yo len ga·a qui mtl 

yo l•n go·o qui mit 

v Qj 0 
..; ... co 

n l. rJ·· J'I 
p1eL frq la, Ira 
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Digo !!Í , .Ugo No . 
¡: ?l J _rj D 

t1.· c:e. sí Hi c:q he. ZCl. 

\ J"J_J J\; J 
Mi cabeza dice ei 
mi cabeza dice no , 
digo , digo ei,ei , 
digo digo no,no , 
eete Juego me guetd • 

& 

) J ¡, r r r J 

,¡¡ce 110 d.i?cli30 

FALLA DI~ ORIGEN 

i 

J¡ 
r;¡ 
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Diez dedi toa 
Tengo diez deditos , 
que pertenecen a mi , 

puedo hacer ciucbaa cosaa 
me hacen divertir , 
loe puedo encerrar , 
y tambi~n dejar1oa ir , 
juntar1oa apretadoa 
y eaconderloa por ah:( 
mover1oa poco a poco, 
y moverlo& ain ceear 
doblar1oa ca1lad!toa , 
y dejarlos deecanear, 
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CONCLUSIONES 

El tema objeto de estudio de la presente tesis, aunque pareciera que no es 
novedoso, me parece que trasciende y aporta algo nuevo no solo al Centro de 
Desarrollo Infantil No. 2 de la UAM, que es a quien va dirigido; sino que 
también a cualquier otro CENDI, e incluso a padres de familia que conviven 
con niños que atraviesan la etapa de entrenamiento de Control de esfinteres. 

Como se comentó en la introducción, el CENDI 2 no contaba con un 
programa en el cual las maestras se basaran para practicar óptimamente el 
entrenamiento; por consiguiente, el presente trabajo, logró conjuntar ideas, 
material y comentarios de las propias compañeras interesadas también en 
unificar información para mejorar el entrenamiento. 

Así nos dimos cuenta que efectivamente es necesario que exista en este Centro 
de Desarrollo Infantil, un Programa de Control de Esfinteres, ya que sin el los 
grupos de niños y personal den CENDI, se llevan mucho más tiempo en lograr 
que los niños dejen de usar el pañal; pues se observó que al seguir las 
instrucciones de un programa de Control de esfinteres se vuelve este 
entrenamiento más ameno y eficaz. 

Pienso que como todo trabajo de campo o investigación, el presente es sólo un 
proyecto que con el paso del tiempo debe ser mejorado e incrementado con 
base en experiencias y estudios referentes al tema por las mismas maestras con 
el apoyo de padres de familia, investigaciones bibliográficas o por cualquier 
otra persona interesada en el tema. 

Si bien los pedagogos contamos con elementos para la aplicación de test 
psicológicos y de destrezas de las diferentes áreas de desarrollo, también 
tenemos la capacidad para la elaboración y aplicación de programas de 
educación en general; por consiguiente, el elaborar un programa para el 
entrenamiento de control de esfinteres, lo considero dentro del amplio campo 
de trabajo de un licenciado en Pedagogía. 

Por otro lado, la Pedagogía nos aporta el conocimiento para entender, aplicar y 
estudiar las reacciones que puede tener cada individuo (en este caso los niños), 
al practicar la educación de un tema determinado (en este caso el Control de 
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Esfinteres); ya que c.áda i.ndividuo es diferente a los demás y por consiguente, 1 

se debe tratar según sU edad, condii:ión social, sexo, mentalidad, etc. 

Pienso también que p!lfa un buen desarrollo de los programas de educación, 
pOdemos ··.formar ·un equipo interdisciplinario con profesores afines como 
psicólogos, ,médicos, terapistas de lenguaje, educadoras, etc. 

A lo largo de este trabajo, detectamos la gran importancia que adquiere el que 
a los niños· se les enseñe a controlar sus esfinteres a la edad apropiada 
tomando como referencia un programa para el control de esfinteres, sin 
olvidar en ningún instante el brindar a los niños el apoyo, la comprensión y 
mucho amor por parte de las personas que le rodean; sobre todo de las 
maestras que tienen por objetivo que un grupo de niños aprendan a controlar 
sus esfinteres durante el entrenamiento. 

Debemos tener presente que a un niño que se le introduce al entrenamiento 
para controlar sus esfinteres debe contar con un organismo lo suficientemente 
maduro para lo cual se le deben aplicar las pruebas correspondientes para 
detectar. su grado de madurez psicomotriz. Por las investigaciones que se 
hicieron a lo largo del presente trabajo, nos dimos cuenta que el aspecto 
psicológico es también de suma importancia en un niño al que se desea inducir 
para que cambie el pañal por el baño. 

Durante estas investigaciones también nos dimos cuenta, que el estado 
emocional de los adultos influye demasiado en las destrezas y decisiones de 
los niños, por lo que es necesario que todas las personas que de alguna 
manera se ven involucradas en el proceso de entrenamiento deben estar 
consientes de la gran responsabilidad y disponibilidad con la que deben contar 
para no entorpecer el trabajo de todo el equipo de personas involucradas. 

Hay que hacer notar que el entrenamiento no sólo es enseñar al niño que avise 
que quiere ir al baño, sino que es todo un procedimiento que se debe extender 
al hogar y por el tiempo necesario, ya que si se deja solo al niño puede sufrir 
retrocesos. 
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ANEXO·l 

EVALUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEL 
CONTRÓL DE ESFiNTERES 
SECCIÓN DE PEDAGOGiA 

NOMBRE DEL NIÑO; ____________________ SEXO: ___ _ 

FECHA DE NACIMIENTO; SALA: ____ _ 
EDAD DEL NIÑO: ____________ _ 

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE: _________________ _ 

A PARTIR OE LOS 18 MESES UIJ f,;:io PUEDE ESTAR. CAPACITADO PARA INICIAR EL ENTRENAMIENTO OE 

CONTROL Cii' ESFÍNTERES. ESTO ES .• ~ARA ORINAR Ó DEi'ECAR EN LA NICA. PERO PARA ELLO ES IMPORTANTE 

ESTAR SéGURO DE QUE EL NIÑO CUé!/T A CON LA AIAOUREZ PARA iNICIAR DICHO PROGRAMA. 

,\ CONTllJU.\CIC.': SE LES PLANTEA~·:¡.~ SERIE DE PREGUNTAS, LAS QUE TIENEN QUE CONTESTAR CON UN si ( 
SI EL Nl"''O :s CAPAZ CE FiEALIZAñLAS i Ó NO (SI NO PUEOEREALIZARLASJ 

1.· CC'NTROL DE VEJIGA. 

A) SU HIJC' <:'RINA MUY FRECUENTEMENTE f"EQUEÑAS CANTIDADES CON PERIODOS 
CORTOS DE es-. AR SECO. A LO LARGO DEL DIA: ______________ _ 

B) su HIJO ORINA MUCHO DE UNA SOLA vez. CON PERIODOS DE TODO 'EL DiA : -
. ·~ '; .<':~> ;,-; ' ·'.. . . 

C) HACE GESTOS ó ADOPTA CIERTAS POSTÜRAS CUANDO VÁ'A ORINAR.Ó.DEFECAR 
---------'--·cÍ.JÁLES·:.· .•.. •;o; - .,;.;.-·,.;"'' 

,':1·'.{.: ' '':", ,_,·,~:5·,: .... ,-_·~·c·.'\ • 

FÁCILMENTE LOS OBJETOS ---------·-· --_:·:_;:_'_·.;_;•·_.-,_-· __ -_.,._,._. _____ _ 

B) SE TRASLADA FÁCILMENTE DE UNA HABÍT~CIÓN A cn~RA,SI~ NECESIDAD DE AYUDA 

3.-APTITUD PARA.SEGUIR INSTRUCCIONES; 

PÍDALE QUE LE MUESTRE O SEÑALE LAS SIGUIENTES PARTES DEL CUERPO Y QUE 

REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

NARIZ. 

OJOS 

BOCA 
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CABELLO 

QUE SE SIENTE EN UNA SILLA 
C:.UE -:;AMINE A UN LUGAR DETERMINADO ________ _ 

QUE IMITE UNA TAREA SENCILLA 

QUE SE SIENTE Y SE LEVANTE DE UNA SILLA._..:......;__..;_ __ _ 

QUE TRAIGA UN JUGUETE 
QUE COLOQUE UN OBJETO JUNTO A OTRO..;_..;_..;_.:.. .. \.:...{'..:....-.:...:..-

QUE SE AGACHE Y SE LEVANTA 

QUE SE SUBA EL PANTALÓN Y EL CALZÓN siÑ~)'UDA ___ _ 

QUE sE BAJE ÉL PANTALÓN v EL cALZóN s1N"l .. vuDA:_· _.·. __ _ 

NOTA: PROCURE NO AYUDAR AL NIÑO, sito HACE, QUE SEA LO MENOS 

POSIBLE. 

4.- LENGUAJE• 

.·. A) PRÓNUNCIAVARÍAS PALABRAS SIMí'LES (MAMÁ, PAPÁ, ETC. ) _______ _ 
__ _..;.;_·_· __ cuÁl.Es_..;_ ___ ..;_ _____ .:...:.._ 

8) CON GEST?S y MOVIMIENTOS SE HACE: ENTENDER EN VEZ DE PALABRAS __ _ 
_____ · _· CUÁLES-_;_;___..;.; __ _ 

PIPI 

5.- OTROS · · .· ' .'>C .. 
. A) HAY OCASIONES EN LAS QUE EL NIÑO ORif;¡A O' DEFE.CA MÁS _______ _ 

CUALES -- ' , . . . ._·".· 

_B_>_H_A_v_c_1R-.c-u_N_s_· T_A_N_c1.A.s ANTE LAs cuALES eL l'JIÑo: No'CiR1NA o DEF~cA ___ _ 
_________ CUÁLES '' . •.:;.· : .. ú· ..... , .. '· :, ... ''i. <: •··. 

C) CÓMO pREMIARiA A su HIJO CUANDO HAYA ORINADO o D~~~¿ADO EN LA 
.BACINICA\ .. ,,.,, .. ''· ·:·.·.·· · '·'•:iU:,:·~;1:>;~,,: .... ,,, .. 

· ... di'LEPl.ÁTICA ,i\L NIÑO, CUANDO LE·C.AMBIA DEPAÑAC 
-----·· ·_C.UANDO ~ACE Pi PI '. , ó POPÓ_E_N_C_A_D_A_C_A_M_B-10------

El QU_E Aci-iTLÍD _HA TOMADh CUANDO EL NIÑO ORINA.o DEFECA EN EXCESO, A TAL 
GRADO. QUE ENSUCIA LA ROP_A ,,...· ..;__ __________ _ 

GRACIAS 
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ANEXO 2 

NOS ES GRATO INFORMARLES QUE SU HIJO ( .0 -----------------

PARTICIPARA EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE ESFINTE:RES QUE SE LLEVARA A CABO 

EN SU SALA, EL PROPOSITO DE ESTE PROGRAMA ES ENSEÑAR A SU Niílo A QUE ORINE 

Y DEFEQUE EN LA BACINICA, POR LO CUAL ES NECESARIO QUE APRENDA PUESTO QUE 

YA TIENE LA EDAD SUFICIENTE PARA ADQUIRIR ESTA HABILIDAD, ADEMAS SU Niflo -

SERA MAS AUTOSUFICIENTE Y AUTONOMO, 

SI USTED LE ESTA ENSEÑANDO EN CASA, ESTE ENTRENAMIENTO PUEDE AYUDARLE A 

REAFIRMAR LO QUE HA APRENDIDO¡ SI NO LO HA HECHO, 110 SE PREOCUPE,ENTRE TODOS 

LO HAREMOS, 

LE SUPLICA.'IOS QUE SIGA LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO ANEXO, SI TIENE - -

DUDA.S CCNSULTENOS • NOSOTROS ESTAMOS MUY INTERESADOS EN QUE SU rlIÑO APRENDA A 

COmoROLAA SUS ESFINTERES, f.:STAMOS TRABAJAMOS HOY DURO EN ELLO '{ SI USTED 

PA!1TICIPA SER.' MAS F'ACIL PARA TODOS, 

AGRADECEMOS SU COLABORACION PORQUE SABEMOS QUE USTED NOS AYUDARA, A SU HIJO 

Y A NOSOTROS 

TESIS CON 
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37J:,;;..1.c:o.:r ?A:!A I.A. aa.u.r:ACIClf D.::L ?EOGR.A.IU !l:::L CON:~:. l)!! ~?::r:~::s. 

A..'l."'\ !l:!: :?S!CO!-OJJI.A.. 

miD>AD ll3 ::::DO'OAC!O!f nrr~..c. 

:io:zi'bre .del· ni'lrn_• _. 

?ecl:iP .·dil ::.~6~;.·.:_.:_. -------------
!!:!ad ~el' ::.Ú:o:_··--------------

Ss.l. a:------
·:ro:ibril; de 2l!l" r_es:;ic::.sa"ol e: ---------·'-f-----------------' . "· 

"}A ~íi,;~iri'de ice 24 ::ieses u:1 ni!!o puede estar capaci -;ado pnra 1ni:ie. 
~·l···e.~"trerl'i::'i~!l·t·o-;~de./contrc1· de esti::.-::e:-ee; esto ea, para cri:lar o de!e
car ~·].;,; ~iclt.;<~·~ro\¡:;.u•a. e;lo ell i:portant11 utar seg-.:...-:> de que el ::.!l' 
~ue::i.-:a. 'c 0~;11s::í'adt.:;~·=:.j;¿á"\i:i1ciar dicho progra:na. A coot!.nuac16n se ¡,,, 
pla:-;ea• ,;_a'-s~rié\4é',:pre'g..:6.~'as, las que ti ene qua conteetar con u:1 si 
e ei el' !i:!)o ¡;,, i:Q1;;'.¡;~~··d:~'·•ré'iüi:ar1as ) o un no e a1 no puede reali:ar
las j ,' \.:..'l ~{'co~<~Y;l.{ai'!"C!'~i~~:1~to 7 no en todas la11 ocasiones, 

"··· .'. ~:,. .. : > ,r,f ;.~:,i~::.r'.::: ·''::~~:.'.:.:~: ·;'·: .. 

1, . ~:ir.-::-::1)·~;:.?~.~~:~~:.:.::§. •7• 
a) Sil. h:!.jc;or.:..::.s.•,:~.·.~recue:-;e:ie:te pequeP'aa cant1:ia.:1es con perice,o 

coz"~'e .. d~:~;t·~;s~~~)a .lo largo de todo el dia ----------
b) s'ú. h1Jó'','or1ri;,,;·:;;:¡:~hó'dl!. una sola vez con :;:eriodoe largo11 de ~odo e 
. -'Ci!aiH'·'':'Y·~'·';i; ;.;/:'"''•:·e•·: F· 

o). ;z;e:,,~_l!·~~:º¡~f(O,,t~ª~ff7ª'.cier~as po::~:~? cua:ido Ta a orinar o dete--

d) o-.lá:itas .. 17ec-eii'i8.l, ciia del'eca 
··Y;',o~ri;;:;-,:,c;~'"};.o;,:;,_;,p; hora 

-

2

' - ~re;::Ft~fi~H~t:~~º~~inaci6: de dedo e· 7 =mloa para to=ar ticil=~ 
'b) · ~:·:~;~i;~~~¡~:ff~~~:~:~.;d:-~uoii hs'bi tac:!.6n a otra ein necesidad de 

·- a:ru:!';,_; .. ·''·'.;;;~; .. '«- ,,, ·· -~?\· ':-:";·-~-·,,_ ·-
' ., . ' :-~ :, . ,·:· "¡-,- ' "". 

3;·-. Apti~:ld-¡,ar~,;~eé.l!!"_ 1n~-;::--:i¿=:ion~:: 
Pidale q~IJ le ~~cs-::re o ie. s~r!ai"'e las sig1t1en-::es partee del cu=po 7 
que ::-ee.li:e las si~!en-::és nc~~:ridad es: 

llar!: 

J\" 

Tli'(ITl"I "V1-:..r 
... ,..:i!·) V.11~ 
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º~ºª 
Booa --------
Cabello 
C:U11 u 11::.e:u en una silla--------
Que c11:1in11 ll W1 lug!C" d11te=!.nado ,,_, _______ .;... 

~e :..:::i te =a 'tarea 11,ncilla ---------
Que a11 eian'te en una silla 7 11e, leya:úe _....;_..;.... ___ _ 
Que le 'traiga U.'l j~e-;11 _, _, ',,;,;¡e·· , 

Que coloque un objeto jun'to ,1& otr~'.;.,'-' '....;_....; ___ _ 
Qua 1111 agache '3' 11• levani:e ·:< ·:.•,ce· 
Que ee suba 7 be.je el pan'tSJ6n)·'c&l:6nisU: ~uda. _______ _ 

,;·"¡::_;;: 

Jfota: procura ayudar al i:il',,o l.o;;~'oa po~i bh. 
_-_·v;/' 

·,,¿··. 
4.-L~""".laje, , -·"•,: ::._,::,,· 

a) Pronuncia varias palcib,;aa: ai:;:;J.'~s ¡;¡a:m;,, ;pei}i6, etc;) ___ _ 
.. -~ .· •]: '¡· '' ~- . -- '• . "':!-·~· . ' 

..:uC.e:..? 
b) .::::m gestos:y 11i.0"7•:~en~~s.s11;hl!.ée~eritende,r;:en 

o) Pronw:oia:pala~;~ll\~~o.:p¡p{{: - ' ~·:;\:: 
.,-gp( _.-_-.;."'.;.e'.;.',;.;.;._.;....;..;.;,_ 

·r-e::: de palabru __ _ 

·"nica'é:,:,·- <.''·'"'"'" "·': 
,_ b¡;¡,o '"-·------·-'--•-·'_:·:_"'----

--~ ,·p" - f'.~'. _:.\ ,_ ' ·-~ ! :.~ ~ ' / 

5.- ni:::-ca • 
a) Hay 

: ,._,._ ·-:·:, - _-·~)~.: ;·_,;_ .. ,._·;. 

. . :.~.,éun~ias ante laa ~\l.'.J.~~ ~l~íiin~ o?-ina o d11t11ca :iiú 
cuáJ.ee? '. -:?.,: ·,: ·,~-~;.·,_-·-,~ :;_:-_: 

h) Hay ci::-c=s-:anciaa a.'l'tll la11 cu'alee.:-,e.1_':.'i:u.11,0 ,no 'Orina o de!eca 

-------- oullea? 
o) C6co ha pre::iiado a eu hijo cua..,,~o ha orinado o de~ecado en la ba-

cinica ~---------------'---'--...:.. ________ ...;.. ____ _ 
d) Le ;:la'tica al nir:o, cuando lo ca::ibi'a,d11- ;:a~.&l, _________ _ 

CU!!..'l~O bace pip! ·.o pop6 e cada c-bio _____ _ 

e) ~e acti":ud ha tomado cua.'ldo el :!r:o o::-i:a 7 det~ca en e%ceeo, a 
tal grado qua ensucia .su ropa._ __________________ _ 

Gracia,e, 

\' 

TE (tri'! ..., (',1· ., 
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CElITro DE DES!UU'DU.O INF.l\NTIL 

SPA. 

Presente 

Nos conplace salutlarla y al núsrro tiem¡:o commicarle c;ue su hijo (a) 
está pro;resantlo riipidan~nte en su 

-en=tr--enLlllU.---.-e-n""'t:-·o-¡nr--a-a-p-r-en-tl..,.e-r-a_,i_r_al' baño. Con el objeto de afi.rr.nr 
estos progresos y al.misio l:iC!ll?O que los beneficios se hagan e.xl:ensi
vos a su hogar, sol.icit:.:uros su cOO{:eraciGn para seguir algunas indica
ciones que SC:> dcscriliir:ín a ccntinuaci6n, las cualci; tleber.'.in m:intenC?.t.·
se hasta que le caruniquciros que su niño tei:minG el entrenainiento. 

SU nifio ante toclo debe Lcner bacinica, la cual clebe estar en un solo 
lugar, que de preíerencia c.lebc ser el. bruio. 

Preguntar frecuenteire11Le a su hijo si desea hücer pip.: o popG. 

Si él. le dice que s1, tl1gal.e que vaya a la bacinica; f.J. ya sabe lJa
jarse los p:int:.o.l.ones y cal.zones, no l.o a~i..itle¡ ·SU hijo d~ ser. l.o 
nás inclependiente p:isilil.e. Pro01re que el niño use p.:intalones a la 
cintura, de no ser as! a}údelo a desvestirse. 

En caso de que fil este casi ·crinándose, r.:ipidar.cnte: .desvístal.o y si&i
telo en l.a b:lcinica, tl!gale: "Debes avisar antes". Dest:....iós_.de' que ha
ya hecho pip! o po¡;:6 e.xprésele usted lo contenta que est:..1: ·ooselo, aca 
r1ciel.o y prémielo de 101 nunera que lo hace siezrpre. -

Si el niño le dice que no desea hacer roc1::l, d~jel.o, no lo fuerce. Pero 
si ha ingerido 1ruc.:ho Hquido y ha pasado un periodo largo (30 a 60·nú;.. 
IJUtos) sin que luy;:i c¡uerido ir al lxLfio, t6rrclo de la r..:ino y rii:m:!llcnte 
clir~jal.o a la bacinic:.:i. l·l.Jy prob.:iblcrrcntc el h.:iga pip1 o popG. ·. 

Si el niJio ha estado ei1 la bacinica durante 4 6 5 r.únutos dígal.e que 
se lewntc, si ya orin6 o defec6 prémielo; si no ha hed10 n.:idil. dígnle: 
"Des[J.lós vienes a hacer pipí, acué.rclal:e que debes venir .:iquí". :No le· 
suba usted los pant.:ilones ni l.os calzcncs, tl!gale simplo:rrente c¡Ue·sP
los suba, él ¡:ueclc ll.."\ccrlo. En caso ele que h.:iya defecac.io,. supervise ce' 
no se limpia él., cstS aprendiendo a hacerlo, ayúdelo en-c<iso·neccsru::io7 

OJanclo ll.egue "ocu=ir que su hijo se orine o tlefeque.en:los Cü.l:i:ooos, 
ponga cara de enojo y sin gritarle d!gale: "TU ya eres un niño grunde 
y los. nifios grandes hacen pipí y poi.."6 en la lxlcinic.l", c:!igalo que se 

T-¡;iSI,.. (Y'¡·¡· 
¡;¡ i) ~' '-/i.I 
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quite el calz6ny que se siente en l.:i b.:icinic.:i. Si ú.l vuelve .:i orin.:i.r 
o clcfec.:ir en 1<1 1"1cjnic<1 prémlelo y d!g<1!e: "M.iy bi•~n, acJ1.•Í dPllcs ha-
cer pip! o ¡:q:ó". -

Si usted ve ¡¡ su hijo en el preciso m::rrento en el que ·está orinando 
íuera de 1<1 bacinica, con voz firirc y al.ta díg<1le "¡tic!", si el niño 
dej<1 de orin.:ir llévelo rápid4lm:mte a 1<1 b:lcin.ica al m.i.srro tiem¡:O que 
le va diciendo "No debes rroj<1r tu Cll.l::én, c.lebes. ir ¡¡ l.:i b.:icinic.:i". 
S.i. su hijo sigue or.ilmndo, déjelo, no le dig¡¡ nada mi.:;, C:uando ter
mine cl!gale que =ya a su b¡¡cinica y que se siente. Si vuelve a ha
cer pipí o popú prémielo, si ya no hace na& dígale: "recueL"tla que 
debes h:iccr pipí o popú .:iquí". 

Por últ:ino nunca rul'enace ni le pe<:JUe a su n.ilio por rn:ijm.: los calzones, 
porque ccn f!sto solo lograr.'.i angustiarlo. 

Si sigue us t:cd t:ocl.:is est:<ls L-ccor."Cncl.:iciones. es l!UY prob¡¡]_ile que m.'.is pron
to e.le lo que pensunos su hijo logre tcrmüm.r efccti=rrcnlc su cntrcn.::1111.i.ei.,l 
to. 

l\graclcceI!'Os su atenciún y coo¡:craciún. 

Atentamente 

México, D. F., ¡¡ de -------------de l!l __ • 

TE ,-iyn (''. '.f 
0L;:i JU.)\ 
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TODOS SENTADOS EN LA NICA 
PARA HACER P!P!. PARA HACER PIPI 
TODOS SENTANDOS EN LA N!CA 
PARA liACER P-:PO, PARA HACER POPO. 
Y MIS CALZONCliOS YA NO MOJARE. 
YA SOY NIÑO GRANDE Y LO PUEDO HACER. 

FALLA DE ORIGEN 
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SUBSECnr.rAn 111 DE SEllVICIOS EDUCATIVOS' PllRA. EL DISTRITO rEDEHr.1. 
IJll l lll\D llE EDUCACION lllICil\I. . 

·DEr1111·1·Af!Eu·ro u~: Ol'E1111crn11 y súPÉRv1s1011cEUDI-s.E.P. 

REGISTRO DIARIO, FASE INTENSIVA 

SALA: ____ _ FECllA: ____ _ TUllNO: ____ _ 

CLf.VE: C: Correcto 1 orinó y/o evacuó en ni ca 1. 
I= Incorrecto 1 n" od nó y/o cv;cnó en nica 1 • 

. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ·· -----
~~~~-~----~~~~~~~~~: 
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