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INTRODUCCION 

El presente trabajo de tesis describe un intento por modificar -

la conducta de consumo alimenticio en niños de 4 a 5 años de 

edad en una instituci6n de educaci6n preescolar. La importancia_ 

de modificar este repertorio radica en que una conducta. de cons~ 

la obtención de energ~ticos le permite al niño responder y apro-

vechar los eventos estimulo que le proporciona el medio ambiente. 

La conducta de consumo alimenticio es un repertorio aprendido, -

que se adquiere, mantiene y modifica en el medio ambiente, cons~ 

derada desde esta perspectiva l a conducta de consur.lO alimentici~ , 

la pregunta de investigaci6n que dirige este traba jo es: lLa in-

__g~~ón de alimentos nutritivos puede increrr.entarse a través de_ 
---------- -

t~icas educativas programadas con~ lo son la i~~tación de pa~ 

les por parte de los niños y el modelarniento por medio de tite---- --~--~ 

res?. Si es asi, la modificación de conductas de consumo alimen 

ticio puede dar al psicólogo una fo~na diferente de intervención 

en funbitos escolares. 

La conducta de consumo- menticio est~ relacionada co11.. la salud -
p(iblica, siendo un ~ea problema detectada a partir de las nece-

sidades sociales del pa1s. Existen factores que repercuten en la 

mejoria o detrimento de la conducta de consumo alimenticio. Uno 

de ellos es la crisis alimentaria que se est~ viviendo a nivel -
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nacional; a la falta de alimentación suficiente se añaden otros 

elementos agravantes, la falta de conocimiento de la población -

del valor nutritivo de los alimentos, y el crecimiento de la in-

dustria de comestibles poco nutritivos propiciado por el aumento 

de la utilizaci6n de los medios masivos de comunicación, en es~ 
\ 

cial la radio y la televisión. Lo que ha causado una nodifica---¡ 
~ 

ción de la conducta de cc;msumo alimenticio, que se dirige a la -

sustitución del consumo de alimentos naturales por el consumo de 

alimentos industrializados, esta tendencia tiene gran relación -

con otro factor, la conducta de la madre ya que s i acepta la t~ 

dencia sugerida, afecta de manera directa los h!bitos alimenti--

cios de su familia, por que la madre es la que se encarga en t&;:: 

minos generales, de la selección y preparación de los alimentos 

a ingerir en la dieta familiar. r 

El cambio en los h!bitos alimenticios se relaciona en primer tér 

mino con el aumento de la utilización de la publicidad televisi-

va referida a la industria de comestibles poco nutritivos, que -

en el caso especifico de la población infantil, son los denomi~ 

dos pastelillos, frituras y bebidas~Es por esto que dirigiremos 

nuestro análisis en el siguiente capítulo a la visualización de 

la conducta de consumo alimenticio en los niños y su relación 

con los medios masivos de comunicación. 

Los aspectos que abordaremos son: 

CAPITULO I : El proceso de la comunicación y su aplicación a los 
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medios masivos de comunicaci6n mediant e el desglose de diferen.;._ 

tes posturas te6ricas de la comunicaci6n . La f orma de t r aba jo de 

la JT1ercadotecnia aplicada a la televisi6n con el ob jeto de crear 

) la demanda de un producto y su efecto en la ccnducta de conswno 

alimenticio de los niñosJ 

CAPITULO II : Se revi sa el modelo de aprendizaje soci~l desarro-

llado por Bandura (1963) ya que tal modelo explica la adqui si-

¿ ci6n, mantenimiento y ext incion de repertorios sociales que se -

J pr ooucen en el medio ai.wiente, pudiendo ser uno de ellos, la co.!2 

1 ducta de irnitaci6n de papeles en los niños y su posible utilidad 

' para la m:x1ificaci6n de repertorios aprendidos. Esta conducta ha 
\ 

1 
sido denominada por otras posturas te6ricas como juego protagoP! 

zado, es as!, que se consideran tambilm tales posturas como una 

forma de contextualizar la conducta imitativa de papeles. 

CAPITULO III : Se presenta la descripci6n de un progr ama encami-

nado a la m:x1ificaci6n de la conducta de consumo alimenticio en 

los nifios de 4 a 5 años de edad en la instituci6n educativa, me-

diante el uso de la imitaci6n de papeles y el modelamiento. Se -

presentan los resultados encontrados y su an~lisis correspondie,!; 

te. 

CAPITULO r.J : Se presenta la descripci6n de un programa para ma-

dres de familia, elaborado con el objeto de la obtenci6n de una 

tl!cnica ~ completa que nos indica la importancia de la conduc-

ta alimenticia de sus hijos. 

CAPITULO V : Finalmente se presentan las conclusionns generales_ 
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a las que se llega a partir de los elementos analizados y los re 

sultados obtenidos. V 

En slntesis, e l prop6sito de este trabajo es probar si t&cnicas_ 

¿ programadas como la imitaci6n de papeles por parte de los niños_ 

(

Y el modelamiento por medio de títeres, pueden modificar la in

gesti6n de alimentos nutritivos en niños de 4 a 5 aiios de edad -

_en un ambiente natural, el jardín de niños. 
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CAPITULO I 



u:>S MEDIOS MASIVOS DE LA COMUNICACI ON Y SU I NFLUENC IA EN LA CON-

DOCTA ALil·lENTICIA. ) 
1.1 Teorías de la comunicaci6n en el contexto de los medios ma-

sivos de comunicaci6n. 

El estudio y an!lisis del fen6meno de comuni caci6n de masas \ 

se ha contextualizado en el campo de los medios masivos --

electrónicos (la radio y la televisi6n), dado su c r ec i ente . 1. ¡ 1 'í 

desarrollo e inf luenci a en el ámbito social. 

Sin embargo~ en vista de que la investigaci6n en esta l!rea 

data de apenas 50 años y por ende,las expl icacione s que 

existen del f en6rr.eno son fragmentarias y aproxi mativas, se 

presenta un esbozo de las teorlas de comu•1icaci6n m&s cono-

cidas. 

Fue en Estados Unidos donde se r eal i zaron los pr imeros es tu 

dios e investigacione s de l os i~edios Dasivos y sus efectos 

sobre e l públ i co. Sus premisas t eóricas parten de cinco pr~ 

guntas : lqui~n dice ?, l qué dice? , len qu~ canal?, la quién_ 

le dice?, y lcon qué ef ecto? 

Los pioneros de este campo f ueron Laswe l l y Lazar sf e l d (1948 ) 

quienes establecieron l a metodología a seguir y sobre la 

cual se basaron post eriores inves tigadores . Su análisi s se 

enf oc6 al ef ecto de los medios ; acentuando que la tel evi--

si6n en especial tiene un efec to narcot i zante en los t ele\Q. 

dentes, ya que disminuye su acción , , _, 
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y deteriora l a cultura popular, Schrarrm (1964 ) fue uno de los t~ 

r icos más rel evan tes en este campo; e s t ructuró su análisis de 

los medios masivos a partir de la comunicación interpersonal; hi 

zo uso de los elementos minimos que nos explican la operaci6n de 

l a comunicaci6n, que desgloso en dos: a) l a de informar; b) la 

de responder o retroalimentar, mencionandó tambihl que estos p~ 

cesos son reversibles. 

seg(m Schra."lr.l , el proceso comunicativo comprende tres elementos: 

La f uente que puede ser una persona o una organizaci6n informat_! 

va. El mensaje que es cualquier señal cuyo significado pueda 1!! 

t erpretarse. El destino que puede ser una persona o una multi

tud. El campo de la experiencia que engloba a la fuente y al -

des t ino hacihldolos comunes cuando el mensaj e e mitido por prime

ra vez es captado por este úitimo. La eficacia de la comunica-

c i 6n radica en que para deci frar un mensaj e, se t i ene que partir 

de un cGmulo de experiencias comunes entre la fuente y el desti

no. La fuent e es el cifrador del mensaj e o comunicador, y el de s 

tino es un descifrador del mens aj e o perceptor. como el proceso_ 

comunicativo es r eversible , l a fuente que es comunicador puede ~ 

tambi€n ser perceptor en si mismo y viceversa. 

El proceso comuni c at i vo colecti vo o de masas se desarrolla de -

i gual forma, pero en ella interviene un mayor número de elemen

t os . Aquí la f uent e que e s un 6rgano de comunicaci6n transmite -

un nensaj e, ci frado a un destino heteroghleo y di stante, no ha

Diendo correspondenci a, no hay retroalimentación entre cif rador 



y descifrador. 

0erelson (1954) enfoc6 su análisis de la comunicación masiva al 

contenido del mensaje. Su t~cnica sirvió para describir el conte 

nido de la comunicaci6n. El contenido es el conjunto de signifi

cados del mensaje, expresados a través de simbolos verbales, au

ditivos y visuales, tiene por componentes: el fondo que es la ...... 

tendencia u orientaci6n del mensaje, y la forma que es la detec

ción de la t~ica de persuasión e mpleada o propaganda. 

El análisis de contenido muestra el efecto superficial, decisivo, 

remoto o inmediato de los medios masivos en la conducta . El aná

lisis de contenido de Berelson comprende la detección de: el ~ 

asunto que se refiere al qué de la comunicación; la tendencia -

que es la orientación del me..~saje en pro o en contra; la pauta 

lo que se sustenta; los valores que son las metas o deseos del 

mensaje; los r:iétodos que son los medios empleado~ para alcanzar_ 

las metas¡ los rasgos fisicos y psicol6gicos que son las caract_! 

risticas utilizadas en el mensaje adoptadas por los personajes;_ 

el actor o personaje del mensaje; la autoridad o fuente que 

transmite, y finalmente, el grupo al que se dirige la comunica

ción. Berlo (1971) tomó los elementos de comunicación de Schrarrun 

y Berelson y los integr6 a su teoria. Para Berlo el acto comuni

cativo tiene por elementos u objetivo principal, el influir en -

el medio ambi~nte y en nosotros misrros. Toda comunicaci6n tiene 

un mensaje y expresa ideas, en una forma determinada. Los medios 

masivos utilizan los estados internos del hombre como son las rno 
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tivaciones, r esortes psicológicos, sentidos y conducta como ins-

trumentos p2r a i ncluir en el medio .:imbiente y en el comportamie~ 

, to . La e f icacia de la cor::unicación depende de: que sea sencilla, 

coherente y dirig i da a un ob jetivo. F.n Europa también surgieron_ 

investigadores que se interesaron por el análisis de los medios_ 

masivos de comunicación; orient~dose al análisis de 10s mensa-

jes visivoverbales. Los representantes de este enfoque fueron -

holes , Parhes y Seo. 

''·ole s ( 1973) estructuró una teod.a de la comunicación en base al 

hombre como individuo relacionado con su medio ambiente de mane-
; _., 

ra pr ofunda . 

Cl hom~re recibe del medio ambiente sus primeros mensajes, y co-

mo consecuencia, mod ifica su comportamiento en funcibn de los -

mensajes recibidos./ La comunicaci ón para Moles es la''' acción. que 
4 . 

pel'."T'lite a u.~ individuo situado en una época y en un, punto dado,~ 

participar de las experiencias estimulo del medio ambiénte de ~ 

otro individuo o sistema situados en otra época o lugar, utili-

zando l os elementos que tienen en común, como son: el emisor, el 

receptor , el canal y el mensaje . La comunicación puede ser de -

dós tipos , interpersonal y social; en esta Última, participa só-

l o el emisor y no hay retroalimentación. 

Moles t ambién se preocup6 por obtener una metodolog1a que le pe.E 

Poi t.iera realizar anál i sis de contenido. Para t al análisis delimi 

t a cinco pasos: 1) localizar el contexto comCin entre emisor y 

receptor, 2) l a naturaleza del contenido de los mensajes, 3) 
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análisis cuantitativo de la permanencia de ciertos aspectos en 

el contenido ele los medios a partir de un estudio estad!stico, 

4 ) la cuantif icación se basa en la frecuencia de los aspectos o_ 

unidades de los mensajes, y 5) la enunciación y esclareciiniento_ 

de convenios o acuerdos establecidos de antemano entre emisor y 

receptor. 

Eco (1970 ) bas6 sus proposiciones en el ca~po de la lingt!istica, 

aportando un ;n~todo para la interpretación de mensajes visuales, 

propuso un modelo estru~tural de los mensajes; considero una es

tructura como "un modelo construido en virtud de operaciones que 

perniten unificar fenómenos diversos bajo un punto de vista". El 

mensaje se debe analizar por medio de sus elementos, que son: 

1) el registro de las imágenes contenidas en el anuncio; 2) las 

denotaciones de la imagen, es decir, la descripción de todas las 

personas presentes en el anuncio; 3) las connotaciones que son -

las sugerencias, las asociaciones que la imagen propicia (es be

l lo , agradable, amistoso, etc.); 4) la descripci6n del registro 

verbal o mensaje escrito,y por 6ltimo, 5) l a parte más importan

te , encontrar la relación entre los elementos que aparecen en el 

mensaje. 

Barthes (1972) consider6 el estudio del sistema de signos utili

zado en los medios masivos, tomando como instrumento de análisis 

el lenguaje empleado. El significante es la imagen ac6stica de_ 

la cosa. El significado es la imagen de la cosa (ej;la .palabra -

conejo no es el animal sino su imagen ps!quica). El análisis de 
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los mensajes visuales se elaboran en base a la identificación de: 

1) el nensaje lingtlistico y su función, a) anclaje- an!lisis de 

las significaciones que ofrece la i magen, b ) relevo- la elección 

de ciertos significados e ignorancia de otros, 2) el mensaje ~ 

notado o i magen del anuncio que consiste en describir los obje-

tos que aparecen en el anuncio, 3) el r.iensaje connotado que son_ 

los significados posibles del contenido (simbolisno, estatus, v~ 

lores, etc.) los cuales se pueden detectar como "me da la sensa-

ción de ••• parece decir ••• me hace sentir ••• " (Toussaint, 1981). 

En general los autores se han preocupado por el estudio del efec 

to de los medios masivos en los individuos, partiendo de la es-

tructuración de una forma de anSlisis concreta, consideraron la 

definición de la comunicación y el an!lisis de 1conten.ido, como -

instrumento esencial de comprensión de los mensajes publicita--

ríos. Estos elementos penliten compre:-tder la participación del_ 

proceso comunicativo en los medios nasivos, y por ende su estre-

cha relación con el posible efecto causado en el ser humano. 

1.2. La estrategia publicitaria de la televisión. pJ) )/. 
L. La televisión privada en México e::>pera cumplir 1ma función de -

-fomento económico. La difusión de anuncios cowerciales y de pr~ 

gramas acordes a las caracter1sticas de los productos anunciados 

constituyen la un medio sujeto a las leyes_ 

\L-del mercado. 

~ a publicidad en l·iéxico es controlada por agencias trasnaciona-

}es principalmente son: Walter, Me Cann, Erikson, Stanton, Bur-

10 
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nett, Foote y Belding. Estas empresas tienen pocas limitaciones 

ligadas en el manejo de sus técnicas y de sus campañas publicit~ 

rias (Gutiérrez, 197G) • ¡' ' 
Las agencias de publicidad no se limitan a proporcionar datos ob 

jetivos sobre las caracter1sticas y el precio de un producto, si 

,,no que siguiendo las tocnicas de persuasi6n, buscan imponer sus 

objetivos. 

Este desarrollo ha notivado en los medios masivos el surgimiento 

de la mercadotecnia, que seg<m la definición formal, es la serie 

de actividades que coordinan y regulan la secuencia que sigue un 

producto, desde su concepci6n hasta su entrega al consumidor, lo 

grando as1 utilidades para la empresa. Dentro de este proceso -

se encuentra la eublicidad que se define corno el conjunto de t~~ 

nicas creativas redaccionales 1 de irivestigación y administrati-

vas que utilizando los medios masivos de difusi6n, tienden a in

crementar las ventas de prod. uctos y servicio°i=. En la televisión 

los comerciales reciben el nombre de spots La introducción de -

los comerciales en el tiempo de programación se dividen en tres: 

a) "corte de estaciÓ~" cuando el comercial pasa entre programa y 

programa, b) "Break intermedio" cuando pasa el comercial a la mi 

tad del programat c) "spot carrier" cuando el comercial forma 

parte del programa. Las televisoras colocan los programas de ---

acuerdo a l a clase socioeconómica, sexo y edad de los televiden-

tes. En las mañanas, programas femeninos y noticiarios. En la ~ 

tarde programas infantiles y telenovelas. En l a noche programas_ 

1! 
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f~iliares y pel!cul~ 
El éxito de la actividad publicitaria reside en no pasar de un -

cierto grado de credibilidad, en permanecer en los límites de --

las cosas posibles. una frase muy manejada por los publicistas -

es, "recordar que entre decir escrupulosamente la verdad y roen ..... 

tir francamente, existe una gama de matices". El ••slogan" o fra 

se que identifica al producto, es el element o más usado en los a 

n\mcios publicitarios.1.:1 valor del slogan reside en que hace de 

aperitivo, , tiene que interesar o despertar un sentimiento cual 

Otro de 

o bien, divertir. ; . µ 
los elementos que conforman su estrategia, es la elabora 

\.__ -

quiera, 

ción de un mensaje efectivo, para lo cual se tienen los siguien-

tes datos: qué es el producto, para qué sirve, de qué est& hecho, 

qul! ventajas se obtienen al comprarlo, cómo pueden adquirirlo y_ 

en dónde. 1 S; redacción es de vital importancia para que el consu 
V ..__ , 1 -

nidor tenga una idea clara y concisa del productoJ Por tanto, se 

consideran en el mensaje, la sencillez del mismo, la verosimili-

dad y el sentido del humor/ Sin embargo, teniendo estos elemen-

tos, la estrategia publicitaria no estarla completa sin la utili 

zación del "cómo provocar el deseo". Los publicistas señalan que 

el deseo es un m6vil que sustituye a la necesidad. La necesidad 

puede di~utirse y razonarse, el deseo no se discute, por eso -

para despertar el deseo, los publicistas apelan a los resortes -

psicológicos y los motivos del ser humano. Los motivos primarios 

son los directamente necesarios para la preservación del indivi-

duo, como el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Los secunda 
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ríos sofi aquellos determinados por estlmulos medio ambientales y 

adquiridos por un proceso de aprendizaje, se clasifican en moti-

vos personales y soci ales. 

De l os motivos personales, los que m~s se manejan, son: comodi--

dad , belleza, eficiencia, familia, curiosidad, seguridad y dive.=: 

si6n . De los motivos sociales, los mfu. utilizados son: el impul-

so gregario, clase social, superioridad, posesi6n de objetos, ex 

clusividad, calidad. Sstos motivos de compra son sugeridos en 

los comerciales dando como resultado, que el 

lo que se le anuncia (Hourez, 1958; Galindo, 

espectador consuma 

1975~ -
En cuanto al manejo publicitario dirigido a la poblaci6n infan--

til, plantean la prlctica en dos niveles; publicitan hacia el ni 

ño y a trav~s del niño. En el primer nivel el niño deber ser 

"convencido" para que compre. En el segundo nivel el niño prot_! 

goniza el anuncie· ante el adulto (anuncios con niño) y se con---

vierte en prolongador efectivo del mensaje publicitario. La pu-

blicidad con niño está pensada para que el menor sea argumento 

de venta, poniendo en el anuncio la chispa tierna, hwnorlstica o 

utilitaria. Al igual que los niños suelen llegar a la elabora~ 

ci6n de juegos basados en los comerciales, los anunciantes saben 

aprovechar esa relación en la argumentaci6n directa (estimulo de 

consumo) dando un contenido lúdico al mensaje "flcil de e~ y_ 

di vertido" frase unida al juego", una fiesta en tu vaso, frase -

unida a refrescos. Con estas frases entramos al t~rmino publici-

tario donde el consumo se maneja como un juego, haciendo que la 
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actividad de consumo sea atractiva, al mismo tiempo el niño se -

ve en la necesidad de consumir para jugar. 

Otro g~nero de argwnentos de venta que manejan los publicistas,_ 

J es el que une un regalo al consumo del producto. Cromos, premios, 

\ regalos, estampas ••• el regalo es una compensaci6n por la compra, 
/ 

( una recompensa adicional al provecho que el consumo mismo propo_E 

ciona. 

Como se ha venido describiendo, las distintas formas de relación 

..----

a~unciante-niño a trav~s de los comerciales al uso de ciertos -

productos, se relaciona ante el niño con_si~uaciones agradables, ~ 

premio, alegr1a, juego, fuerza ••• Esta práctica publicitaria es 

utilizada también en los adultos. Otro mecanismo de impacto es 

la apariencia externa subyu ante del objeto para provocar su con 

sumo. Como en el caso de los pastelillos mostrados en envolturas 

transparentes (Erausquin M, 1981). 

La posibilidad de evaluar los efectos que causa esta forma de ºE 

ganización publicitaria en los consumidores ha sido vislumbrada 

desde diferentes enfoques, social, salud p6blica, psicológica, -

etc., empleando la mayor1a de las veces, la metodolog1a aportada ( 
por las teor1as de la comun·icación, Por tanto, nos abocaremos - \ por el inter~s a que responde este trabajo al an~lisis de los -

efectos de esta estrategia en los niños, en particular la que ~ 

marca los anuncios comerciales referidos a productos alimenti--

cios. 

1.3. Efectos de los anuncios comerciales de televisión en la conducta 
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~ r-º 
' ~limenticia de los niños. 

,1, La televisión constituye el medio de comunicación de mayor alean_ .l'j' ( 
ce y cobertura porque utiliza, sintetiza y/o engloba la comunica 

ci6n oral y escrita. Ningún medio es ~s apto ni más directo er. 

la actualidad. Millones de personas participan de eventos en el 

instante mismo en que estos ocurren fuera y dentro de las fronte 

ras nacionales. Qu~ mejor medio capaz de unir imagen y sonido y_ 
, 

penetrar en el ámbito mismo del hogar para llevar un mensaje, de 

ah! el porqu~ de su desarrollo (González P, 1976). 

La investigación de los efectos de la televisión comenzó en Esta 

dos Unidos por el año de 1960, se abocó al estudio de la delin~ 

cuencia juvenil. En 1963 se creó el Research Committee, creado -

por el Ministerio del Interior Británico para coordinar investi-

gaciones sobre la influencia de la televisión. Se encontró con -

que habla estudios en su mayoría incompletos y además una falta 

de interés notoria. La UNESCO recopila por primera vez en 1965,_ 

estudios sobre el tema. Para ese entonces ya habla en el mundo -

ciento cincuenta millones, según datos de la UNE-SCO en 1966 

(Erausquin, 1981). 1..,1 ,1 /~; J / / ~-;Lj. Ji• ,;/ 
Si bien resulta relativamente fácil medir a través de encuestas 

~la cantidad de televisión que consume nuestra sociedad, hasta 

ahora no se ha descubierto ningún método satisfactorio que mi.da_ 

el efecto que causa. En el caso de la investigación en el área -

de la mercadotecnia, la eficacia de la publicidad por televisión 

está fuera de duda. El impacto se puede medir por ejemplo, cuan-

15 
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do un nuevo producto se anuncia y se suscita una demanda inrnedia 

ta. El efecto a corto plazo de la publicidad televisiva es mayor 

que otras formas de publicidad como la prensa, carteles, etc. El V 

mensaje se transmite r!pidamente y de manera eficaz mediante el _ _ 

efecto simult!neo de imagen, sonido, lenguaje y color (Esslin, -

1976). Es por esto que el aspecto publicitario de la televisi6n 

es, sin duda, un elemento de análisis importante dentro del con-

texto de los medios masivos • ... _ 
Los efectos de la televisi6n en general y de la actividad publi-

citaria, en particular, han sido objeto de diversas investigaci~ 

nes. Maccoby (j,951) compar6 la conducta de niños que ven y no -

ven televisi6n. Los datos muestran la influencia de este medio -

1 
en la utilización del tiempo libre, como son los juegos, lectu--

u,+v ,J1 C1 ~ -\ e ' · v 
ras y relaciones interpersonales (Schramm 1975). 

Comstock en su libro "television and Human Behavior" (1978 ), re-

copiló interesantes datos. El autor especific6 tres vertientes 

principales en donde se ubican las diferentes investigaciones: -

1) La atenci6n de los niños a los comerciales, 2) La actitud de 
- / 

los niños hacia los comerciales, 3) Los efectos de los comercia-

les en la conducta de los niños. La mayoría de los autores están 

de acuerdo que la edad es un ·indice del desarrollo cognoscitivo_ 

y el número de experiencias con que el niño se enfrenta a los co 

merciales, es por esto, que la influencia persuasiva de los co-

merciales los afecta notoriamente. Los niños no distinguen el -

programa del comercial, ni discriminan la publicidad del produc-

to. 

' / ' 
" 



·, 

\.,._ 
1 

" \ 

~ \..Otros estudios han encontrado que a medida que el niño crece en 
J 

edad, aumenta su discriminación de las características del pro-

~ dueto anunciado, siendo, por tanto, mayor el efecto en niños pe-

queños (Comstock, 1976 ). 

La publicidad televisiva afecta la atención, las actitudes y la_ 

conducta del niño, pero un ~ea de las que m~s afecta es la nu~ 

trici6n. El gran nCnnero de comerciales que transmite la televi-

sibn sugiere que ~sta es un poderoso agente, por lo menos poten-

cial de influencia en los hlibitos alimenticios (Golberg y Col, -

1978). 

Est~ tipo de problemática preocupa y moviliza a determinados or-

ganismos en Estados Unidos y en Europa. Las sociedades de consu-

midores de Estados Unidos han solicitado la desaparición de la -

publicidad infantil televisada, bas~dose en datos que correla--

cionan el aumento de peso promedio de los norteamericanos (entre 

cuatro y cinco Kgs. en los Últimos diez años), con el incremento 

al consumo de productos azucarados. Tal estudio se hizo sobre 

7500 comerciales, comprobándose que de estos productos sólo el 

4% promocionaban productos que no contenían azúcar (Erausquin y_ 
/ 
' col, 1981). 

~ / éx / En el caso de M ico, el incremento de la industria de comesti-

l 

nen bajo su control el 75% de los chocolates¡ el 85% de los ali-

mentos enlatados¡ el 95% de los cereales; el 96% de la leche en 

polvo (INCO, 

l 
\t 
'_/ 

1980). 
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Para su ex?ansión, l a industria alimenticia se vale de las técni-

cas de co:cercia:;_ ización y de su inst rumento propagador la public! 

dad . La direcc ión corporativa impulsadora fabricante de Bi;nbo, 

" a.r inela, Suandy , i<icolir.o y !3arcel, que en la Última década ha 

cuad r uplicado sus ventas, tiene un presupuesto publicitario cerca 

no a l os quinientos millones de pesos al año (-~~o, 1980). 

•:r. un es tud io que realizó el INCO para analizar los anuncios 

correspondientes al :nes de julio de 1980, se encontr6 que la dis-

t r i buc ión de co~erciales fue: Golosinas toma el primer lugar con 

2Síl co~erciales; sigue las bebidas con 267 comerciales, y ocupa -

el tercer lugar los productos farmacéuticos. 

Ot ro estudio realizado ese mismo año, para evaluar la percepc16n_ 

que tienen los niños de ó a 12 años, con respecto a los comercia-

les de saborizantes en polvo, reveló que sólo el 25% de los 76 ni 

ños muestreados, se da cuenta del propbsito del comerc i al, el 31% 

considera verdad lo que dicen, y el 15% restante piensa que a ve

ces d icen la verdad! 

F1 abuso de la ingestión de alimentos no nutritivos como pasteli-

llos, o.olosinas y refrescos , pueden acarrear daños a la salud del 

pequeño y al rQlsillo de sus padres. Para conocer tal problem&ti-

ca, el INCO realizó un estudio de 100 golosinas, detectando sus -

caracter1sticas, ingredientes, costo y repercusiones en la salud. 
\ 

Los da tos ciuest r an que l a mayoría de los productos contienen al-

tos porcentajes de colorantes. El acetato de vinilo en las gomas_ 

1) Re \' del Cons 41,1980 . 
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de mascar, que es un pl~stico utilizado en pinturas, adhesivos, -

l acas, etc. Y grandes cantidades de azúcar2• Lo <mico que apor~ 

tan son carbohidratos 1 ya sea, por medio de grasas y aceites. Son 

una fuente de energ1a, pero a muy alto costo, comparado con otras 

fuentes de energla. Cada calor1a biológica de ciertas golosinas -

cuenta 100 veces m~s que una calorla que proviene de la tortilla. 

De las consecuencias que el consumo exagerado de alimentos no nu-

tritivos trae a la salud, tenemos datos interesantes. El 97% de -

la población infantil padece caries. El exceso de ingestión de 

azúcar puede causar diabetes, obesidad, también se ha asociado su 

ingestión a trastornos que afectan el sueño, la sexualidad y la -

agresividad, debido a que contienen ciclomatos.3 

Sobre el mismo tópico, la SSA señala que la industrialización de_ 

los alimentos, asociado con la publicidad, ha distorsionado los -

h&bitos alimenticios de los mexicanos, originando nuevas enferme-

dades derivadas del consumo de estos productos. Las principales -

dolencias son, trastornos del intestino grueso y colon. La caren-

cia de fibras naturales origina enfermedades diverticulares (for-

mación de bolsas en el interior del colon). Esta afección se ha -

presentado de manera alarmante en los Últimos años4. 

Resumiendo, podemos decir que el consumo de alimentos no nutriti-

vos, no es dañino, siempre y cuando esté acompañado de una alimen 

tación balanceada. Lo que es dañino es su consumo excesivo entre 

2) Rev del Cons 69, 1982. 

~Rev del Cons SO, 1981). 

4) El Universal, La Prensa, 1982). 
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co~idas, ~o que caus a la mayoría de las veces, que el consumo de_ 

ali ·nen tos no nutrit ivos, sea un sustituto de los alimentos nutri-

ti vos . 

1. '1 . Nut r i ción-Desnutric1Ón y anuncios comerc1ales televis1vos. 

r. l crec1miento y el desarrollo son los procesos que permiten al -

ser humano adaptarse al medio. El crecimiento se refiere al aumen 

t o de t amaño y peso. La medida que se utiliza es el Kg en el peso 

y los cm en cuanto al tamaño. El desarrollo es la serie de pasos_ 

sucesivos que hacen que el individuo, a través de variados cambios 

en su organis1TO, se vaya capacitando para realizar funciones rnlis_ 

cor.plejas y de mejor calidad. El desarrollo incluye la cantidad -

de cosas aprendidas. Qué tanto puede crecer y desarrollarse el ~ 

ser humano. Depende de qué tan favorablemente influyan en él los_ 

factores individuales (hereditarios) y los factores ambientales -

( t r a to, esti1nulaciéin adecuada, e j ercicio f ísico , etc.). Dentro de 

estos factores, uno de los mlis importantes es la nutrici6n.~ nu 

trición es el proceso med i ante el cual se t oman los alimentos que 

permiten mantenerse vivos, crecer y desarrollarse. Las sustancias 

que contienen los a limen tos y que el organismo toma se llaman nu-

trientes y son : las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las 

vitaminas y las sales minerales. Una dieta balanceada es aquella_ 

que aporta al individuo que la consume, todos los nutrientes en 

cantidades suficientes de acuerdo con las necesidades que tiene -

para mantener su estado de salud. (Ru1z Escalona 1966 ¡ CEMPAE, _.:. 

198 0 ). J 
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La desnutric ión y la sobre nut rición son las dos variantes patoló-

~ic~s cener~J~ s de l estado nor ma l de la nutri ción. La primera, en 

e l sen t ido rJeneral de def iciencia, y la segunda, en el de exceden 

c.. i .:-1 . 

La desnutr ición es la desviación del estado normal de la nutrición 

caracter izada por la ¡:krdida de volurnen de los tejidos y por la -

de~ rad ación f uncional y psiquica consecutiva. Las manifestaciones 

de l a desnutric ión son tan vari antes, que muchos autores prefie--

ren no definirla sino mtls bien describen sus signos y s1ntomas --

(Ru1 z 1966 ; CEMPAE, 1980). 

,,......--calvillo (1980 ) señala como signos universales aquellos que siem

pre están presentes en la desnutrición: 

La Dilusión - au~nto de agua en el or ganismo; la Disfunsión - --

cambios anormales e n la actividad de los tejidos, Órganos o sist!:_ 

'Tias; Atrofia-dismi·1ución en el volumen corporal, signos circuns--

tanciales como aquellos que no siempre se presentan en el organi~ 

mo pero que tienen una probabilidad de aparecer, tales son las le 

siones de la piel, la caída del pelo, deficiencias de tiarnina, 

ane mia, enormalidad de peso, talla, alteraciones óseas. 

Y por Último , se consideran los signos agregados, aquellos produ-

cidos indirectamente, que pueden afectar la desnutrición, tales -

como las diarreas, infecciones, deshidratación, etc. 

Los ef ectos de l a desnutrición varían de un individuo a otro, los 

daños dependen de : 1) L~ susceptibilidad individual, 2) La dura--

c i ón e intensidad de la carencia, 3) La edad en que se presentó -
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I 

l a ca r enc i. 'l . 

Gene::-a l mente l a de snut r ición obs tacul iza e l correcto crecimiento, 

' produce camb i os en la composición de l organismo , disminuye la ca-

paci da() de trabajo y aumenta la vulner abil i dad a las infecciones. 

(Chávez y Martínez 1980; Acacio 1980)~ 
Los datos con respecto a los límites del efecto de la desnutrición 

en i_a conducta de apr end i za je, son escasos, por ende, los result~ 

dos no son conc luyentes pero sí dirigen su tendencia a aceptar c~ 

mo probable que la desnutrición tenga consecuencias en el aprend_! 

zaj e (Hrecickenridge, 1973). El niño de snutr ido se distrae, carece 

de curi os idad y no responde adecuadamente a los estímulos, es a~ 

tico y siempre está sonnoliento, además de enfermarse con m!s fre 

cuencia. ~stas conductas conducen a una baja en el rendimiento es 

colar y disminución en el aprendizaje (Acaci o, 1980). 

_La situación nutr ic i onal repercute de l'!lUchas maneras en el indivi 

duo , de ahí la gran importancia dada a la obtención del conoci..,;.._ 

miento de , los hábitos alimenticios de l a población mexicana en g~ 

neral y de la pobl ac i ón infantil en particular. El Instituto Na--

c iona l de l ñ trut r ic i ón (INN ) ha realizado diversos estudios con -

e s ta tendencia . "!os referir.ios sólo a l os datos obtenidos en cuan- · __ A' 
- ~JA/ 

t o a el co~u~ la poblaci§l)_ ~a inf de alimentos no_, - ) --- -
Q.1.J,t~o~ , dado que la evaluación de los hábitos alimenticios de 

la población en general, sale de l os alcances de esta revi s i ón. 

El estud io de la situación nutricional de algunos barrios del Di~ 

t r ito Ferleral, llevado a cabo por e l I NN (1981) tomó 8 barrios al 
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azar '.:!el DF ·:' se l ocalizaron 50 famil ias por barrio, lo que dio -

u1~ to t a l de 400 fanilias. Se consideró nivel medio a las familias 

que ob tenlan ~~ ingreso correspondiente al salario mlnimo, nivel_ 

a lto a las que ganaban más del salario mtnimo , nivel bajo a las -
·: 1 

que qanaban menos del salario minimo. ~lse encontró que ha aumenta- \ 

1 do el uso de refrescos, pastelillos y golosinas, mostrándose ·un - ~ 

dE<cr~mento en el consumo de tortillas, pan y leguminosas. En los 

preescolares, su ingestión de alimentos industrializados es alta, 

siendo los más f recuentes los pastelillos, chocolates en polvo, 

jugos enlatados, refrescos y gelatinas.1 El análisis nutricional 

nos dice que las carenci a s nutricionales en los niños comienzan 

en el nivel medio, ya que hay deficiencias en el aporte de las c~ 

/ ¡ 
lorías y rlierro . La mitad de l os pr eescolares estudiados presentó 

crecimiento deficiente, lo que puede atribuirse a la falta de al_!: 

mentos nutritivos y a su ingesta de al imentos industrializados~ 

Otra investigación reali zada por el INN con objeto de obtener da-

t os sobre la alimentación de algunos barrios de León, Gto., sel~ 

cionó al azar 4 barrios localizados a las afueras, tomando 55 fa-

mil ias por barrio. Los datos se muestran por estratos (medio, al-

to, bajo ) definido por su ingreso económico. En los tres sectores 

aparece la ingestión de refresco en la comida y ~l desayuno. En -

el sector bajo aparece en la cena. En general, su aporte calor1f! 

co es baj o , deficiente en protelnas y vitamina. En el estrato al-

to, su consumo de prote1nas es exagerado. Con respecto al estado_ 

nutricional de los niños, el 30;(, de ellos presentó niveles bajos_ 
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de desnut::·i ción. Un estudio que aharcó varias zonas (8 e n el me-

di e- rural , o en:.<.1es tas en e l serr. i rura l y datos de tres colonias -

del DF , donde se i ncluyen empleados y obreros}, detectó los hábi-

t os alimenticios de l os niños ele 1 a 4 años de edad. Se utilizó -

el ~étodo de pesas y med i das . Se puede concluir aue la alimenta-

ción de los preescolares e s defic iente en casi todos los nutrimen 

·tos , en e s pecia l de protelnas. El signo de desnutrición ~s evi-

dente fue el crecimiento defectuoso, alteraciones del pelo. No se 

puede precisar el origen de la tendenc i a en los cambios en su die 

ta al i menticia , pero es un hecho q~e l os medios masivos de comuni 

' cación y la publicidad se encuentran influyendo en el cambio de -

' 

'los hábi tos ali mentici-os , tanto a nivel rural como urbano. Los es 

t udios mues t ran que existe l a de snut rición infantil , o bedido a:;; 

la ausencia de los nutrientes nece sarios, sino más bien a una ali 

nentación inadecucda . El sector urbano defi nido como medio es 
.. 

buen ejerr.plo de e~: te fenómeno (INN , 1981). 

) ~s datos antes expuestos nos señalan que el medio televisivo tie 
\ 

1 -
1 ' 

ne influencia .en la conducta alimenticia. No obstante no se tie-

nen r esul tados y conc lusiones definitivas que nos especifiquen el bJ 
grado de inf luencia ni las variables especlf icas que actúan er. un 

momento determinado en la producción de la conducta de ingestión_ 

de alimentos no nutritivos. 

Dado que el presente trabajo, trata con población infantil y se -

intenta incrementar la ingestión de alimentos nutritivos mediante 

técnicas programadas que consideran su forma de aprendizaje y PªE 



ten de l e utilización de una conducta que tiene su nivel r.-,áxino -

ce prescntac ié ~ en la infancia , la llamada conducta de imitación_ 

de papeles para los teóricos del aprendizaje y conducta de juego_ 

en o t ras corrientes teóricas, el siguiente cap1tulo trata de la -

conduc ta de j uego y sus principales concepciones, como una forma_ 

de contexb 1alizar la utilización de tal conduc ta corno t~cnica pr~ 
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CAPITULO JI 



TEORIAS DE JUEGO 

.2 .• 1. Planteamientos Te6ricos. 

Lr..a preocupaci6n por esclarecer qui! es el juego se remota a la ~ 

tigOedad. Los griegos aplicaban el vocablo a las acciones pro---

pias de los niños "hacer travesuras", los hebreos aplicaban la -

palabras "juego como risa o broma". Entre los romanos "ludo" sig 

nificaba alegria. A medida que se fue utilizando cada vez m~s el 

vocablo juego ernpez6 a significar en t odas las lenguas un grupo_ 

numeroso de acciones humanas. 

Los conceptos de juego son proble~ticos en el campo científico, 

sea cual fuere el nombre que se le de, la mayorla de los autores 

est&1 de acuerdo en que es una actividad que tiene su rnfutima Pt"! 

sentaci6n en la infancia (Moragas , 1963; Stone, 1971; Oerter, -

1975; Hurlock, 1978; Mayesky, 1980) 1 

Es tal la situación de la definición del juego que muchos auto--

res se inclinan rnfts por no definirlo, pero si se inclinan por -

enumerar sus caracter1sticas (Peinado, 1958 ; Adrados, 1973; Ma-

yttsky, 1980). 

Otros sólo se contentan con señalar los efectos del mismo ( Nage-

ra, 1959); Hutt, 1962; Wolf, 1962¡ Beuchmp 1967¡ Sandstrom, 

1968). 

[!.l intento por conformar una teor1a del juego surge a partir del 

siglo XD<, asociada con los nombres de Schiller, Spencer y wundt. 

A decir verdad, sus concepciones fueron realizadas muy superfi-

cialmente ya que su 1nterl!s en este campo se dirigió a la consi-
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deración del origen de!_ju~go ligado al 9-rt a l Schiller basó su -

teoría en lo que se s uele llamar el exceso de energia. El placer 

es el rasgo distintivo del juego y t arrbién del arte. Spencer de

cia que el exceso de energia es sólo una condición de l a existe~ 

cia del placer estético que proporciona el juego. Ninguna de es

tas concepciones trató en si misma de llegar a la naturaleza del 

juego (Wolf 1962; Oerter 1975 ; Elkonin 1980}. 

\·lundt aplicó tarnhHm el tl!rmino placer a l j uego. Decia que, una_ 

vez que el hombre ha satisfecho sus necesidades primarias por m~ 

dio del trabajo, surge posteriormente el juego (Elkonin, 1980}. 

Gross denominada a su teod.a del ejercicio. Su interés parte de 

la observación de los juegos de los animales y los juegos del -

ser humano. Su posición es bi olcx¡icist a ya que según él no puede 

explicarse esta conducta fuera de la maduración biológica. Su -

concepción biológica se atribuye a que el j uego e s lma descarga_ 

de energía que permite el relaj amient o. 

~ admite la teoría del ejercicio de Gross. Pero s u elemento 

principal es el placer funcional, consi derfuldolo como aque l cau

sado por la actividad y la energía debida al ant icipo del resul

tado de la actividad. 

Bu;[tendiJk construye su teoría partiendo de los principios 

opuestos a los de Gross. Si para este Último el juego explica la 

i mportancia de la niñez, para Buytendij k ,por el contrario, la in 

fancia explica el juego; se juega porque se es joven (Wolf 1962; 

Sandstr om 1968 ; ¡.;adrigal 1973 ; oerter 1975; El konin 1980 }. 
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La teoría atavica sustenta la ley biogen&tica en donde el juego_ 

del niño evoluciona según la edad. Los juegos no son otra cosa -

que vestigios de generaciones anteriores. 

Las teorías psicoanalíticas parten de los planteamientos de --

Freud dfuldole al juego una funci6n cat~ica. T~o utilizado_ 

para describir los intentos del niño por dominar las situaciones 

de la vida real, canalizando sus sentimientos, temores, angus-

tias, que de otra forma no podrla exponer. La funci6n cat!rtica_ 

tiene tres aspectos, a) La sustituci6n.- El niño juega con obje-

tos que son sustitutos del cuidado materno; b) La relación ma-

dre-hijo.- El niño juega teniendo como tema principal esta rela-

ci6n; c) El conflicto de edipo.- El niño juega con situaciones -

que le permiten la superaci6n del conflicto de aroor a su madre y 

odio a su padre (Madrigal 1973; castellanos 1973). 

0 {cr.., co r ·~ n tÍ º"' 1 .,., {.,, ' 0'-r c1~ "-5 ~-
La teorla cognoscitivista. Su representante principal es Piaget. 

El juego en esta corriente se enmarca como parte de la función -

simb(>lica, se basa en la consideraci6n de una estructura detertl!! 

nada por la edad cronolbgica de los sujetos y por el desarrollo_ 

del intelecto. El juego es el producto de una etapa especifica -

que tiene como elemento determinante el egocentrismo. 

El egocentrismo va desapareciendo dando lugar a una conducta m!s 

social a medida que se avanza en edad cronológica. El juego para 

Piaget es un medio de aprendizaje, que le permite reconocer el • 

mundo circundant~(oerter 1975; Elkonin 1980). \ ---
Enonin (1980) señala que para muchos investigadores la palabra_ 
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juego no es un concepto específico, de ahi la improbabilidad de -

crear una teoría general del juego. Esa es una de las causas por_ 

las que en muchos manuales norteamer icanos de psicología no se ~ 

trata en general de la conducta del juego. Ni siquiera en e l com

pendio de psicol ogía infantil editada ba jo la direcci ón de Mussen 

( ~ anual of child psychology 1972) en el que da una relación de ~ 

los estudios ext ran j er os real i zados en todas las ra~as de la psi

colog1a infantil~ mue s tra una s1ntesis de l as investigaciones del 

j uego infantil, del que sólo habla cuatro veces . 

Gallusser ofrece una r e l ac ión de las inves tigaciones sobre el ju~ 

go en la primera mitad de nues t ro siglo (editada por la UNESCO , -

sin publicar) refiri éndose a l a r elac i ón entre l as teorías bioló

gicas y psicol6gicas del juego infanti l. Este autor señala que ~ 

"las dificul tades para hallar una definición e incluso una des---. 

c ripción del j uego aplicable a t odas las conductas teni das por lQ 

di cas probablement e es la razón de que la mayor!a de los libros -

sobre psicología infanti l y de t r abajos experimentales estén m~s_ 

bien orientados a observaciones emplricas que a una labor teóri~ 

ca". 

En cuanto a los teóricos del aprendizaje se refiere, el vocablo -

juego es considerado como vago, y, por tanto, in~til, ya que abaE 

ca una gran cantidad de conductas que de.ben estudiarse por separ~ 

do para as! poder obtener datos cientlficos v~lidos. 
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2. ?. . :!'.mportanc i a de l j uego en el niño . 

El j ue JO co:c:o ac t i vidad que se observa en el ni ño , tiene una fun-

c ión práctica , sirve corno ins trumento que le permite un desarro--

l lo fi ~ ico adecuado, ya que l e ayuda a perfeccionar sus coordina-

c i ones neuromusculares a partir de la realización de diferentes -

conductas, correr, brincar, tomar la pelota, etc. 

Ta:rbi én t i ene una función educativa ya que al jugar el niño cono-

ce s u medio amb~.ente por su exploración y manejo repetitivo de -

los objetos circundantes, conociendo las formas, texturas, colo--

res, tamaños y la utilización social de los mismos. Adquiriendo -

ha~ilidades y destrezas que le servirán posteriormente en sus ac-

tividades habituales. La_conducta~ i~go contribuye e~ s1 al co 

noc imiento del niño de su medio aíJlP~e, aprendiendo a ~lecc~o-

nar y a buscar nuevas res uestas. Con respecto a s1 mismo el niño 

aprende so~re sus capacidades, siendo ejecutantes capaces para en 

frentarse a las demandas del medio ambiente. ' 

La i mportancia del juego para el desarrollo de la conducta social 

es clara, mediante el j uego, el niño establece conductas interpe! 

sonales que le permiten aprender a convivir y a cooperar con los 

demás, aprende a respetar los derechos de los demlis y los de s1 -

mismo. La conducta de juego le permite la entrada a la comunica--

ción en comunidad y al desarrollo del lenguaje. (Peinado 1958; --

\·/olf 1% 2; Hutt 195 2; ~:oragas 1963; Sandstrom 1% 8; Jersild 1969; 

Madrigal 1973; Alphandery 1973; castellanos 1973; oerter 1975; --

Hurlock 1978 ; Mayes'<y 1930). 

2.3. Clasificación de los juegos infantiles. 
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Los juegos se clasifican según ciertas pautas. Algunos au t ores 

los clasifican a partir del número de personas que participan: So 

litario cuando sólo juega un niño, Paralelo cuando participan dos 

sujetos, Juego Cooperativo cuando participan m~s de dos personas. 

O bien, por la finalidad de lo que se juega: Juego manipulativo -

cuando el niño juega con un objeto no conocido, obse!'.VaÍtdolo, to-

c&ndolo, en fin, conociéndolo, Juego Repetitivo cuando juega co~ 

tantemente con un objeto ya conocido Juego Constructivo cuando al 

\ugar el niño forma con los objetos, formas y figuras conocidas._ 

Otra forma conocida de juego es el llamado Juego protagonizado, -

Juego DramAtico o Juego de Roles. En términos qenerales, se refi~ 

re a la actividad de los niños en la cual reconstruyen sin fines_ 

utilitarios, las relaciones sociales. Por el interés que nos de--

termina,sólo nos referirémos a esta forma de jueg~' 

2.4. El juego protagonizado. 

El surgimiento del juego protagonizado se observa en la primera -

niñez y la edad preescolar, alcanzando su nivel máximo de presen-

tación en la segunda mitad de esta etapa (de ~ a 5 años de edad). 

El juego protagonizado consiste en la reprodu~ción por parte de -

los niños de cualquier conducta observada en su medio ambiente 'na 

tural~ El medio ambiente que circunda al niño puede dividirse en_ 

dos esferas interdependientes: 1) La esfera de los objetos, tanto 

naturales como debidos a la mano del hombre; 2) La actividad de -

las personas, su trabajo o las relaciones que entablan. 

En especifico los temas corrientes del juego protagonizado son: -
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Temas domésticos , entre los que figuran el jugar a la c as ita, ha

cer la comida, cuidar a los niños, hacer de padres y madres , i mi

tar a los animales domésticos, cuidar al enfermo siendo el médico 

o la enfermera. Jugar a ser comerciantes (situaciones de compra

venta). Viajar y otras actividades relacionadas con la utiliza-

ción de algún transporte, ir a trabajar, Jugar con pistolas, 

siendo los persona j es principales el policla y el bandido , matar_ 

y morir, celebras fiestas, representar personajes importantes en_ 

la vida del niño (Hutt 1962; Beuchmp 1967; Jersild 1969 ; Stone 

1971; Adrados 1973; Oerter 1975; .Jíurlock 1978 ; Mayesky 1980). 

El tema del juego es entonces el campo de la realidad y los niños 

la reconstruyen en el juego. El contenido es el aspec to central -

reconstruido por el niño de la ac tividad de los adultos y de las_ 

relaciones que entablan en su vida laboral y colectiva. El conte

nido del j uego revela la penetración del niño en la actividad hu

mana y sus relaciones comunitarias. El enriquecimiento del conte

nido del juego depende de el conocimiento que tengan los niños de 

su medio-ambiente y de la relaci ón existente en las personas. Los 

niños suelen ponerse de acuerdo en cuanto a los papeles que l uego 

representan, despliegan el argumento siguiendo un plan. Las cosas, 

los juguetes y el ambiente, reciben significados lúdicos concre-

tos que se observan a lo largo de toda la representación Cuso de 

materiales a los que se dota de una aplicación especifica dentro_ 

del juego: un palo delgado como cuchara, de una muñeca como una -

amiguita, de pedazos de papel como comida, etc), la representa-
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ción del papel y el argumento llenan el j uego. Lo importante para 

el niño, es cumplir todos los requerimientos de l papel, apar·~cen_ 

reglas internas no escritas, pero obligatorias para los que j ue--

gan. 

Las investigaciones sobre juego protagonizado evidencian que el 

desarrollo de esta forma de juego va de una conducta concreta a -

la acción protagonizada: hay una cuchara, dar de comer con la cu-

chara a la muñeca, dar de comer a la muñeca como l a rr.amá. Tal es, 

de manera esquemática el camino hacia el juego protagoni zado ( Sl-
Co 

lconin, 1980). e ) 
.+r , e.Ano~ 1 C, 1'·-· ~ 
Hablando en otros términos, lo que utilizan los niños en las re-

presentaciones de su medio ambiente, es la imitación,identifica--

___5ión o aprendizaje observacional. 

La Imitación se considera como el proceso sobre el cual se basa 

el aprendizaje social (-Wfti.tehur.st,- 19J.-7) -~~a es uno de los 

te6ricos del aprendizaje m!s abocados al estudio de la Imitación 

9 
o aprendizaje observacional. Bandura (19~) propone el t~rmino --

"aprendizaje observacional" para distinguir las instancias en las 

que el sujeto adquiere y/o modifica una respuesta sobre la base 

de estar expuesto a un modelo que exhibe ciertas conductas. ---
El aprendizaje puede resultar de la experiencia directa o bien de 

la observaci6n de la conducta de otros (modelo) y las consecuen-

cias de las mismas (aprendizaje observacional o vicario). El 

aprendizaje observacional se conoce con diferentes t~rminos: mod! 

!amiento, imitación, identificación, copia, facilitación social,_ 
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juego de roles, etc., pero estos términos implican un mismo pr.oc~ 

so conductual (Sal'ldw::.a 1963); Mischel 1971 ; Gardner 1978) . 

e c., ~ ú " . , 1 0 l.·\ • • 
} lgunas veces se diferencia imitación de Identificación en térmi-

nos de las condiciones de mantenimiento ( reforzarr.iento externo p~ 

ra la imitación y reforzamiento interno para la identificación) .o 

bien, usando s6lo el t~rmino imitación para la rep~oducción de ~ 
'-

respuestas discretas ~' la identLficación para l a reproducci6n y -

adopción de patrones diversos de conduct~inen tanillién la irü 

tación como igualación en presencia del modelo y la identlfica~-

ci6n o copia en ausencia del ;nodelo. La diversidad en las defini---clones en part e se atribuye a que los teóricos aplican este tér~ 

no a partir de la definición espec!f ica de ciertas variables de -

respuesta. (Tiempo de presentación de la respuesta, ausencia o ~ 

presencia del modelo, condiciones de reforzamiento, utilización -

de la imitación como variable i ndependiente o como variable depe~ 

diente) ( Bandura, 196 3; 1969). Pero a menos que se demuestre que 

el aprendizaje observacional de diferentes clases de conducta de 

igualación está gobernado por variables distintas, las diversas 

definiciones no sólo son gra t uitas, sino que t'lffibién causan una -

gran confusión (Bandura, 19~ ). 

Bandura explica la adquisición, modificación y extinción de patr~ 

nes de conducta social por medio de los procesos de modelamientos 

y aprendizaje vicario. El modelamiento tiene tres efectos funda~ 

mentales en el aprendizaje: por una parte la adquisición de nue~ 

vos patrones de respuesta; el fortaleciw~ento o inhibición de res 



puestas existentes en el repertorio de los observadores por medio 

de la observación de la condtJ_c~~~l modelo y sus consecuencias,_ 

y por último, la conducta del modelo sirve como est1mulo discrimi ~ 

nativo para el observador en la facilitación de la ocurrencia de 

respuestas previamente aprendidas. 

cuando el aprendizaje se produce por medio de experiencia directa 

las consecuencias de la respuesta tienen tres funciones: Informa

tiva, motivacional y reforzante. k uando el aprendizaje se produce 

por medio del modelamiento, intervienen cuatro subprocesos inter-

relacionados complejamente. 

El proceso de atenci6n.- La simple exposici6n ante distintas con-

secuencias de estlmulos de modelamiento no son en sí mismas gar~ 

---.---·- -- -t as para que se dé el aprendiza je. La atención cuidadosa hacia -

el modelo es un subproceso esencial para la ' facilitación dél 

aprendizaje. 

Proceso de retención.- El aprendizaje puede ser mejorado a través - -de la repetición, práctica o reversiones abiertas de secuencias -

de la respuesta modelada. Durante esta exposición a secuencias es 

tímulo, los observadores codif ican, clasifican y reorganizan los 

elementos no conocidos dentro de los conoci dos. Proctso de repro-
1 

ducción motora.- El tercer componente de los fenómenos de modela-

miento implica la ejecución de la conducta motora. Los patrones -

de respuesta son m!s fácilmente reproducidos cuando ellos ~requie-

ren la síntesis de patrones ya adquiridos. El elemento que confo.E 

ma la reproducción motora es la topografía de la respuesta. Proce ---
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so n·oli ·1Gcional e incentivo .- Las variables incentivas regulan y_ 

~ -'l c.il Lt an 1"1 "·Ell'."'?nd L~aje . La olaneac i ón de consecuencias positi-

vas, el aprendi.za je , y 10 trasladan a la acción . Estos procesos -

snn 1.o s que actúan en todo aprendiza j e observacional, desde con-

<:iuc ta s a isladas hasta l a prodÜcción de pa trones de conducta com-

pl e ja . ( r.ar¡dura 1%9, 1971¡ ;·ischel 1971) • 

.!.ms Datrone s de aprendi za je de respuestas tienden a generalizarse 

" s i tuac i tmes diferentes de las aprendidas . ::...a extenci6n de la g~ --neralización viene a ser una fw1ción de el grado de sirr ilaridad -

entre l a situación de aprendizaje original y la situaci6n de est1 

mu l os nuevos. ~· i mitación generalizada nos da muestra de que só-

lo es necesa rio que una conducta imitativa sea reforzada para que 

una clase de conductas imitativas se fortalezca (Bandura 1969; -

Wnitehurst 1977). 

~x .i.ste una gran v;.1 dedad de f ac tores que afectan la probabilidad_ 

de ;:iresentación de l a i mitación: Las caracter1sticas del modelo,_ 

(sexo , edad, raza, apariencia física, etc.), las caracterlsticas_ 
--:..__ 

del observador, el pode r del modelo (para dar reforzamiento o el 

cont ro l de medios o rec ursos medio ambientales), las propiedades_ 

de l as señales de rnodelamiento (intensidad, tamaño, novedad de -

los est1mulos), las variables de dirección de la atenci6n (tasa, --- . -
filimero, distribución y complejidad de los estlmulos presentados -

por el :r,odelo ) ( 3andura 1969 ; Whitehurst 1977). 

Concluyendo, las representaciones que hacen los niños de su medio 

arnj;iente, comprende el proceso de i mitación, pudiéndonos referir 
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a tal proceso, sin necesidad de la utilización del t~rmino juego_ 

protagonizado, ya que ambos se refieren a la reproducción de la -

conducta mostrada por un modelo. 

Sandura (1963) presta atención a estas representaciones mostradas 

por los niños, hablando en caso especifico de la conducta imitat.!_ 

va o conducta de papeles, donde el imitador reproduce un papel ~ 

ferido a actividades domésticas o constructivas. Donde se reprocl~ 

cen no sólo los patrones de conducta apropiada, sino también ~e -

incluyen manerismos, gestos, inf lexiones de voz mostrados por los 

sujetos que los rodean. 

Bandura señala que la conducta de papeles puede ser un medio efec 

tivo para producir cambios en la conducta, ya que el jugador del 

papel acepta las caracter1sticas de éste y es entonces reforzado 

por reproducir el papel mostrado por el modelo. Recibiendo as1 r!: 

forzar.tiento por su capacidad c omo reproductor del papel (como rno-

delo en s1 mismo) y como el sujeto que recibe las consecuencias 

positivas del papel imitado (reforzamiento externo). 

Sin embargo, la pr~ctica nos muestra que su uso en la modifica~-

ción de la conducta infantil no se ha considerado de manera siste 

m~tica y evaluativa. 

Señalada anteriormente la importancia que el aprendizaje observa-

cional reviste para el desarrollo del niño, se usan las repr esen-

taciones de situaciones de compra-venta por parte de los niños ~ 

(i~~tación y la observación de t1teres ( modelamiento) como tl!cni-

ca que permite la modificación de una conducta que influye en el 
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crecimiento y desarrollo del niño, la conducta de consumo alirnen-

[

'Suponiendo que la programaci6n de la imitación de papeles y el mo 

delamiento logren incrementar la ingesti6n de alimentos nutriti-

vos en un grupo de niños cuyas edades fluctúan entre 4 y 5 años. 
-;¿· 
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CAPITULO III 



EL uso DE LA CONDUCTA rnrl'ATIVA DE PAPELES y EL MODELAMIENTO CQ1'',0 TEC
NICA PARA LA MODIFICACION DE LA CONDOCTA DE CONSL'r:ü ALIMEl'll'ICIO. 

3.1. !~todo 

3.2. Sujetos lZT. 1000229 
un grupo de 12 niños con edades de 4 a 5 años. 

3.3. Escenario U.N.A.M. CAMPUS 
IZTACAl..6 

El aula de clases y el patio de juegos del jard!n de niños. 

Materiales 

Formatos de registro, dibujos de alimentos nutritivos y no nutri-

tivos, t1teres, tinglado de t1teres. 

3.4. Diseño experimental. 

Diseño de apareamiento directo, grupo control-grupo experimental, 

con medidas repetidas. Los sujetos que conforman el grupo se so~ 

ten a un periodo de Linea-Base (ingestión de alimentos nutritivos 

y no nutritivos). Una vez obtenida se van apareando los sujetos -

que obtengan lineas-Base similares en cuanto a frecuencia de in-

gestión. Se asignan al azar a una u otra condición (grupo control 

-grupo-experimental). Este diseño se considera de medidas repeti-

das, debido a que se toman distintos registros de todos los suje-

tos, después de realizada la sesión experimental y en ausencia de 

6stas. 

3. 5. Procedimiento experLrnental. 

3.5.1. Periodo de ambientación. 

Se programa una semana de ambientación, consistente en que la ex-

perimentadora y los niños se encuentren en un mismo lugar geogr!-

fico (salón de clases o patio de juegos). 
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3.S.2 

' ~ 
\ 

\ 
Fase I: 9eriodo de Linea-Base 

e 1 

Objetivo General ' Evaluar los patrones de consumo alimen.ticio de 
1 1 
l~s niños. Consistente en el registro de la ingestión de alimen--

tos nutritivos a partir de dos situaciones : a) La observación di-

recta; b) Situaciones estructuradas donde se les presentan produE_ 

tos nutritivos y no nutritivos permiti~ndoles consumir a su elec-

ci6n. 

Situaci6n a Se realiza a partir de la utilizaci6n del formato de 

registro de alimentos nutritivos y no nutritivos (ver a~dice c) -:- ).¿, 

Situación b Para llevar a cabo el registro correspondiente, se -

pide a las madres de los niños que colaboren, llevando a la hora 

del refrigerio diferentes alimentos especificados por la experi-

,rnentadora. Se utiliza el registro anterior. 

3.s.2.1. Criterio de ejecuci6n 

El criterio de ejecución tomado, es arbitrario, siendo cinco re--

gistros de Linea-Base para cada situación. 

3.s.3. Fase II: Periodo E Modela--

~-
3.5.3.1. Imitación de Papeles 

Objetivo General: Utilizar las representaciones que hacen los ni-

ños de su medio ambiente para la nxx:lificaci6n de la conducta de -

consumo alimenticio. 

Objetivo Especifico : Que los niños representen diferentes person~ 

jes de una narrac16n dada, que incluye el consumo de alir.ientos nu 

tritivos asociado con consecuencias positivas. 

''V (1 
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3.S.3.2. Procedimiento 1 . \ \ 
L b(' C(v ~· Je:. í)c. c(.iu(i· J,c 

Se les platica a los niños una narración, en la 'cual aparecen va-

rios personajes rÉal~~ando diferentes actividades y llevando a c~ 

1 
bo situaciones de compra• venta- y/o consumo de p.roductos alimenti-

cios. Los personajes que aparecen en la narración obtienen conse-

cuencias positivas por su consumo de alimentos nutritivos. Se ha

ce ~nfasis en las consecuencias que reciben los personaje~ se -

les pide que se fijen bien en tcxlo lo que se relata, porque des--

pu6s se "jugará" esa misma narración. 

Terminando la narración se les dice que ahora todos comenzarán a 

- 1 · le jugar. Los ninos ibremente eligen os personajes que van a rep~ 

sentar, asi como, la forma de llevar a cabo la representación. Se 

arregla el escenario con ayuda de los niños, quienes colocan y 

acomodan los diferentes materiales a utilizar en la representa---

ción. 

3.s.3.3. Duración de las sesiones 

La duración de las sesiones de intervención es de treinta minutos, 

dividido en tres secciones. La primera con duración de diez minu-

tos, utilizada para el relato de la narración; los diez minutos -

siguientes para el arreglo del escenario y repartición de papeles, 

los diez minutos restantes para la representación de la narración • 
... 

3.5.3.4. Forma de registro 

Debido a que en las sesiones experimentales se debe de tener un -

control, que nos permita evaluar la producción de la conducta de 

imitación de papeles, se toma un registro de tal conducta en el -
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transcurso de la sesión experimental. (ver apéndice D). Además~ 

del registro de la ingestión de alimentos nutritivos y no nutriti 

vos en el horario de recreo. 

3.5.4. Modelarniento (representación con tlteres). 

Objetivo General: Utilizar las representaciones de titeres con~ -

complemento del periodo de imitación de papeles. 

Objetivo Especifico: Que los niños observen las representaciones_ 

hechas por medio de t!teres, en donde se representan situaciones_ 

de compra-venta y/o consumo de alimentos nutritivos asociando su 

conducta de consumo con consecuencias positivas. 

3.S.4.1. Se les dice a los niños que van a jugar a que están en el cine y_ 

por tal motivo pagar!n sus entradas con papelitos en forma de bi-

lletes, y se sentarán en butacas. Se abre el telón y aparece en -

escena el anunciador, quien saluda a los espectadores. A continua 

ci6n, se nombra el titulo de la "película". Se cierra el telón y_ 

segundos des~s se abre para dar paso a la función. Las repres~ 

taciones de los tlteres consisten en la realización de diferentes 
f l 

actividades, aden2s de representar situaciones de compra-venta --

y/o consumo de alimentos nutritivos y no nutritivos. Al final de . -
la representación, se les hacen preguntas referidas a la causa de 

la producción de las consecuencias positivas recibidas por los 

personajes. 

3.S.4.2. Duraci6n de las sesiones. 

Las sesiones de intervención tienen una duración de treinta minu-

tos. Los primeros quince minutos utilizados para la representa---
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ción de los títeres, los quince minutos restantes para las p~ 

tas hechas a los niños. 

Se reqistran las respuestas correctas de los niños referidas al -

porqué de las consecuencias dadas a la conducta de consumo de los 

títeres (ver a~ndice D). 

3.5. 5. Distribución de los periodos de imitación de papeles y rnodelamien 

to. 

Los periodos de imitación de papeles y modelamiento se llevan a -

cabo de forma alternada, esto es, primero se realizan tres sesio-

nes consecutivas de imitación de papeles y posteriormente, tras -

sesiones consecutivas de modelamiento. 

3.5.6. Periodicidad de las evaluaciones 

Con el fin de obtener evaluaciones de la conducta objetivo duran-

te el trata:d.ento experimental y fuera de &1, se programan dos -

condiciones de evaluación. En la primera se toma un registro de -

la conuucta de ingestión de alimentos nutritivos ~no nutritivos 

después de la sesión experimental, que corresponde al horario de 

.f recreo. 2n la segunda condición se registra de manera intermedia, 

entre el periodo de imitación de papeles y el periodo de modela--

miento, esto es, después de tres sesiones consecutivas de periodo 

de i rnitación, se programan dos dias de Linea-Base ~e ~a conducta_ 

objetivo en as dos situaciones especificadas anteriormente (si--
. I JyJ)., / . 

tuaciSil' a y b). Despu&s de tres sesiones de modelamiento se pro--

graman nuevamente dos dias de evaluación y asi sucesivamente, has 

ta completar las doce narraciones en cada periodo. 
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CAPITULO rJ 



PROGRAMA DE ENTRENJIJ·lIF::N'l'O A i"iADRES DE FN•II LIA 

Objetivo General: Lograr que la nodif icaci 6n de l a conducta de 

consumo alimenticio de los niños, sea el resultado de una ~

conjunta entre las madres de familia en el hogar y l a situación 

de enseñanza-aprendizaje (periodo experimental) en el jardln de 

niños • 

.,,../ Objetivo especifico: Que las madres participen en la modif icaci6n 

de la conducta de consumo alimenticio de sus hijos, funjiendo co

mo variable control en la situación familiar. 

Inicio del programa: Se inicia el programa de entrenamiento, una 

sesión antes del inicio del periodo experimental de imitación de 

papeles. Las sesiones se realizan dos veces por semana. 

4.1. !4todo 

4.2. Sujetos 

Las madres de los niños designados al grupo experimen~ 

tal. 

4.3. Procedimiento 

4.3.1. Fase I : Objetivo Especifico 

Dar información a las madres sobre l a forma de trabajo_ 

que se pretende con sus hijos, el objetivo que se pers_! 

gue, y la petición de su colaboración para realizar el 

proyecto de investigación. 

4.3.1.2. Sesión 1: Objetivo especifico 

Informar a las madres sobre el proyecto de modificación 
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de la conducta de consumo alimenticia dado o sus hijos. 

La aclaraci6n de la importancia de su colaboración para 

que el proyecto concluya con l!xito. 

4.3.1.3. Procedimiento 

Se les da a las madres una plática que tiene por elemen 

tos: 

a) Los antecedentes del proyecto. 

b) Resumen del proyecto. 

c) La importancia de la colaboración de las madres (ver 

apfuldice I, plática 1). 

4.3.1.4. Sesibn 2: Objetivo específico 

Delimitar las actividades de participación de las ma--

dres. 

4.3.1.5. Procedimiento 

Se les explica que la participación consiste, por una -

parte, en asistir a las pláticas que se i mpartirán para 

informarles sobre: a) c ómo afecta la mal nutrición a -

los niños; b) El ef ecto de la publicidad en la conducta 

alimenticia de los niños; c) El problema de la desnutrí 

ción en México; dY\ Adquirir el conocimiento que les peE 
/ 

mita "motivar" a mis hijos para que consuman alimentos_ 

nutritivos. La otra parte de la participación consiste_ 

en la realización de registros con el objeto de llevar 

un control de la conducta alir~enticia de sus hijos. 

Fase II: Objetivo 
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Que las madres obtengan información de la s i t uación nu-

tricional en r:.éxico y los efectos de l a desnutric ión en 

los niños. 

4.3.2.2. Procedimiento 

Se les dan pláticas a las madres sobre la s ituación nu-

tricional en México y sobre los efectos de la desnutr i-

ci6n en el niño. La experimentadora expone l os tema s, -

ayudada por láminas que presentan cuadro,s 7inópticos de 
1 ( 'C I ~"'" 't ,( . ,. 

los puntos tratados. Terminada la exposición se pregun-

ta si no hay dudas, si es así, se procede al cuesti ona-

miento directo a las madres, sobre l os puntos t r atados, 

(ver apéndice r, pláti ca 2). 

4.3.2.3. Sesión 2: Objetivo 

Que las madres ob t engan inf ormac i ón sobr e los e f ectos -

de la publicidad en l os hábitos a l i ment i cios dP. l os ni-

ños. 

Procedimiento 

se · les da a ·ias madres , una plática sobr e l a publicidad 

y los posibles efectos tanto en la conducta , c omo en --

los hábitos alimenticios de los niños (ver apéndi ce r,_ 

pllttica 3). 

Fase III: Objetivo 

Dar a las madres los conocimientos teórico-prácticos --

que les permitan limitar la influencia de la publicidad 

en la conducta alimenticia de sus hijos. 
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4.3.3.1. Sesión 1: Objetivo 

Que las madres obtengan i nformación sobre los conce pt os 

de aprendi zaje y reforzamiento. 

Procedimiento 

Se emplea la utilización de pláticas. {ver apéndice I ,_ 

Plática 4 ). 

4.3.3.2. Sesión 2: Ob jeti vo 

Que las madres obt engan inforn1ac ión de las s i tuaciones 

en las que deben dar el r ef or zarr·i ento a sus hi j os y có

mo analizar un comerc i al . 

Procedimiento 

Al inicio de l a sesión se les pide, que hagan un resu~ 

men de la i nformación obtenida en l a ses ión anterior. -

Además de dar e j e mplos. Pos t e riorment e, se da la i nfor

maci ón sobre l as s ituaci one s de cómo }' cuando dar el r e 

forzamiento (ver apéndice I, plática 5). 

4.3.3.2.1. Evaluación del conocimient o de las madres de f ami lia. 

La experimentadora regis tra si las respuestas de las n~ 

dres son correctas o incorrectas y si los ejemplos lo -

son de igual forma. (ver apéndice E). 

Fase IV: Objetivo 

Que las madres obtengan información de su conducta de -

participación en la modificación de la conducta de sus 

hijos (retroalimentación). 



4.3.4.1. Procedimiento 

Se les explica que se necesita obtener un control con-

fiable {verdadero y exacto) del cambio gradual que se -

produce en la conducta alimenticia de sus hijos. Se les 

pide que realicen diariamente un registro de los al i men 

tos que consumen sus hijos. La experimentadora les da -

los formatos de registro y su correspondiente explica-

ción. 

Antes de que comiencen con cualquier cambio se regis-

tran por un periodo de cinco d1as consecutivos la in

gestión de alimentos nutritivos y no nutritivos de los 

niños. Cuando se inicia el proyecto, las ~adres pregun

tan a sus hijos, qu~ desean de comer en el horario de -

recreo, para que con tiempo les preparen los alimentos_ 

que van a llevar el dla siguiente al jard1n de niños. 

lfr• .4.2. Forma de registro 

Se registra en el horario de los alimentos {desayuno, -

comida, y cena) la ingestión de alimentos nutritivos y_ 

no nutritivos y su facilidad o dificultad para ingerir

los. {ver a~ndice El. 

48 



RESULTAOO S 

Los resultados obtenidos se interpretan a partir de la aplicación 

de la distribuci6n de Poisson y la pn;eba de rangos señalados y -

pares igualados de Wilcoxon. 

La distribución de Poisson, se basa en los fundamentos de la teo-

ria de la probabilidad, donde en general, se trata de investigar_ 

la posible ocurrencia de un suceso en un total de casos posibles, 

todos igualmente factibles. Cuando la variable manejada puede to-

mar sólo una serie de valores discretos, se dice que ha sido defi 

nida para la variable una distribución de probabilidad discreta o 

función de la frecuencia de la variable. 

En nuestro caso, la variable de_pendient~ (ingestión de alilT'.entos_ 

nutritivo J toma valores discretos. La prueba que nos da la dis~ 

tribución de probabilidad discreta es precisamente la distritu~-

ción de Poisson. En donde p es la ocurrencia de un suceso en un 

número determinado de ensayos,y qcl-p que es la probabilidad de 

que el suceso no ocurra en un número determinado de ensayos. En~ 

tonces, la probabilidad de que el suceso se presente X veces en N 

ensayos, viene dada por la distribuci6n de Poisson: 

p ( X) (ver Tabla A). 
XI 

El apareamiento realizado con los doce sujetos, con el fin de co-

rregir diferencias iniciales entre las frecuencias de ingestión -

de alimentos nutritivos de un grupo y otro al comenzar el proced_! 

miento (ver Tablas B y C). Nuestran que durante el periodo de Lí-

~· ..• 
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nea-Base la prohabilidad de ingestión de alimentos nut ritivos es_ 

similar tanto en l os sujetos designados al grupo experinental , c~ 

mo para el control (ver Tablas 1 1 2 1 grfi.fica 1 1 2). En l as prill'! 

ras observacionei se presenta la i ngestión de alimentos nutri t i 

vos, pero la tendencia evidente es que en las subsecuentes obser

vaciones, disminuye hasta desaparecer. La probabilidad de inges

tión de alimentos nutritivos al inicio del trata~iento e s muy va

riable. En las tres primeras sesiones hay una alta probabil i dad 

de ingestión de alimentos nutritivos, tendientes a decrementar. 

Durante el periodo de evaluación se observa la misma tendencia -

(ver cuadro 3, gr~fica 3). 

En la Tercera y Cuarta semana se observan fluctuaciones en la pr~ 

habilidad de ingestión de alimentos nutritivos, no obstante, se -

presenta en todas las sesiones. 

F,n el periodo de evaluación, l a distribuc ión de probabi l i dad es 

muy variable (corno lo muestra el cuadro 4 y la grflfica 4 ). A l a 

mitad del tratamiento, la distribución de probabilidad de inges

tión de alimentos nutri tivos es rnfi.s estable, aprecitmdose un in

cre!"lento. En el periodo de evaluación, l~ distribución de probab2: 

lidad de ingestión de alimentos nutritivos es alta y establ e (ver 

Cuadro 5 y grfi.fica 5). 

En la S~ptima y Octava semana de tratamiento, la distribución de_ 

probabilidad de ingestión de alir:ientos nutritivos es al ta , prese~ 

tfilidose en t odas las sesiones , ~éo aún se observan ligeras ~luc

tuaciones. En el periodo de evaluac i ón, l a distri buc i ón de proba-
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bil i dad es alta y estable (como lo muestra el cuadro 6 y la gráf! 

ca ·~) • Una t<;nc'-enc ia apreciable, a par tir de la sexta semana, es 

que l a di s tr it•uci6n de probabilidad de in9estión de alimentos nu

t ri t.ivc.s es ri~s baj a que e l periodo de evaluación anteri or. Esto_ 

puede presuponer que el efec t o del tratamiento es temporal ya que 

el decremento es posterior a dos días (sábado y domingo) sin tra

t ari ii:71to , fuera de la i nstituci6n preescolar. 

La di s trihuci6n de probabilidad de alimentos nutritivos correspo~ 

dientes al grupo control es en general, baja, teniendo grandes ~ 

f luctuaciones en l as ocho semanas de observaci6n (ver Cuadros del 

7 al 10 y gráf icas de la 7 a la 10). La tendencia observable en -

las representaciones gráficas es un marcado decremento que llega_ 

a la aus encia de ingestión de al imentos nutritivos en la s~ptima_ 

y octava semana de observación. Presentándose un s6lo día una pr~ 

b<1bil idad de inr;e !; tión lT'U Y baja , que no es representativa de la 

tendencia genera l (ver gráficas de la 7 a la 10). Obtenidos los 

resultados 0a jo la prueba estadística de Poisson, se puede inter

pre tar en síntesis que la probabilidad de ingestión de alimentos_ 

nutri tivos incrementa en el grupo experimental y que la probabil_! 

clad ele ingestión de ali.mentos nutritivos en el grupo control, es_ 

baj a y variable, tendiendo a desaparecer. Sin embargo, no se con

testa a la pregunta, lQu~ tanto difiere la conducta de ingestión_ 

de al inentos nutritivos entre los grupos? Para contestar tal cues 

tiona f'.liento , se emplea la prueba de Wilcoxon. 
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La prueba de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon, se -

util iza cuando se tiene un número de parejas menor a 25 que ti~ 

ner. la condicionalidad de haber sido apareadas según ciertos cri

b~rios. En este caso, el apareamiento es funci6n de las frecuen

cias de ingesti6n de alimentos nutritivos obtenida en el periodo_ 

de Línea-Base. La informaci6n que proporciona la prueba de Wilco

xon e s : a) Que nos permite saber, cual de los dos miembros de un 

par obtiene resultados mayores o positivos, y b) Clarifica las -

diferencias por orden de tamaño absoluto. Pudiendo de este modo,_ 

hacer el juicio de qué tan significativo es el cambio en un miem

bro de la pareja y rechazar o aceptar la postulaci6n de la hipó-

tesis nula Ho. El procedimiento a seguir consiste en señalar los 

puntajes de cada par al inicio y al final del tratamiento. Se ano 

ta la diferencia entre ambos puntajes (d). Se ordenan del mAs P:!:: 

queño al m!s grande (rango de d), y por Último, se señala el p~ 

taje que tiene el signo menos frecuente. Siendo este valor T de -

Wi lcoxon, el que permite rechazar o aceptar Ho (ver Tablas D y E). 

Los resultados obtenidos interpretados ba j o los lineamientos esti 

pulados por la prueba de rangos señalados y pares igualados de ~ 

'llilcoxon, nos permiten afirmar que al ini cio del tratamiento ex!J:!:: 

rimental, la ingesti6n de alimentos nutritivos de los sujetos del 

grupo experimental, y los sujetos del grupo control, no difieren_ 

signi f icativamente. Al final del tratamiento, la suma de los ran

gos señalados es T•O. Esto permite rechazar la hip6tesis de nuli-

dad en = o.os . Por tanto, rechazamos Ho y aceptamos H1 (ver ~ 
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Tabla F de valores críticos de T). Con base a la prueba de Wilco-

xon se concl uye que la tasa de ingestión de alimentos nutritivos 

de los sujetos que recibieron el tratamiento experimental, difie-

re signif icativamente de los sujetos que no recibieron tratamien-

t o . 

La distribución de probabilidad de Poisson y la prueba de rangos_ 

señalados y pares igualados de Wilcoxon, nos ayudan a concluir --

que las t&:nicas programadas de imitación de papeles y modelamie_!! 

1 

to, ~incrementan la ingestión de alimentos nutritivos en niños 

de 4 a 5 años de edad. 
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TABLA A 

DIST RI BUCION DE POISSON 

P (X) • Probab ilidad de que los niños ingieran alimentos 

nutritivos por sesión. 

X ;~úmero de sesiones. 

p Proba b ilidad grupal por sesión. 

¡¡ Número total de observaciones. 

l. NP 

e 2.71282 

PCXJ X! 
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TABLA 3 

FRECUf.NC IAS DE INGESTION DE ALIMENTOS Nl.Jl'RITIVOS Y NO NU-
T RITIVOS CORRESPONDI ENTE AL PERI ODO DE 

LINEA-BASE. 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ss NN ¡,~ Nr-; N NN N NN N NN N NN N NN N NN N 

1 2 o 2 o 2 o 1 o 1 u 2 o 1 o 2 o 
2 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o o o 2 o 
3 2 o 1 o 1 o 1 o o 2 1 o 1 1 1 o 
4 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 2 o 2 o o 2 

5 1 o 2 o 1 o 2 o 1 o 2 o o o 2 o 
6 1 o 1 o 1 o 2 o 1 o 2 o o o 1 o 
7 1 o 1 2 1 o 1 2 o o 2 2 1 o 2 o 
8 o 2 1 o o 2 2 o 1 o 1 o 2 o 1 o 
9 2 o 1 o 1 o 2 o o o 1 o 1 o 1 o 

10 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 2 o o o 
11 1 o 2 o 1 o 1 o 1 o o o 1 o 1 o 
12 1 2 2 2 1 2 o 2 1 o 2 o 1 o 2 o 

NNG 15 17 14 16 10 18 12 15 

NG 4 4 4 4 2 2 3 2 

NN .. Alimentos no nutritivos 

N • Alimentos nutritivos 

!'ING • Sumatoria grupal de alimentos no nutritivos 

Nr, = Sumatoria grupal de alimentos nutritivos 

9 
NN N 

2 o 
2 o 
2 o 
2 o 
2 o 
2 o 
1 o 
1 o 
o o 
1 o 
1 o 
1 2 

17 

2 

10 
NN N 

1 o 
1 o 
2 o 
1 o 
1 o 
2 o 
2 2 

2 o 
o o 
2 o 
1 o 
1 2 

16 

4 
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TABLA C 

FRECUENCIAS DE IlJGESTION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS POR Su.JE.,. 

Ss 

NN 

TO. PERIODO DE LINEA ... BASE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 17 12 12 14 13 12 11 9 

10 

11 

11 12 

10 12 

Apareamiento y designaci6n de los sujetos al grupo experi ... 

mental y al grupo control 

APAREAFIENTO: 

12 ... 12 corresponde en 3 - 13 

12 - 12 
frecuencias a 

4 - 7 los su jetos 
11 - 11 8 - 10 

9 - 10 1 - 2 

13 - 14 6 5 

16 - 17 9 - 11 

DESIGNACION AL AZAR: 

G. Experimental: Ss número- 12,4,10,2,6 y 9. 
G. Control : Ss número- 3, 7, 1,S,8 y 11. 



TAl3LA 1 

P Rm3ABILIDAD DE INGESTIO O: DE ALD·~ SNTOS ~:UTPITIVOS DEL GRUPO 
<:Y.P ~:1:rnWTAL Y DEL GRUPO CONTROL CORRESPONDIENTE AL PE~IODO 
DE LINEA- BASE . 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ss 
Cxp l~N H NN N NN ;; NN N NN N NN N NN N NN N NN N NN N 

2 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o . O 1 2 o 2 o 1 o 

4 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 2 o 2 o 2. o 2 o 1 o 

6 1 o 1 o 1 o 2 o 1 o 2 o o o 1 o 2 o 2 o 

9 2 o 1 o 1 o 2 o o o 1 o 1 o 1 o o o o o 

10 1 o 1 2 1 o 1 o 1 o 1 o 2 o o o 1 o 2 o 

12 1 2 2 o 1 2 o 2 1 o 2 o 1 o 2 o 1 o 1 2 

P ( A) 0. 2 0.2 0. 2 0.2 o o 0.14 0.25 0. 2 0. 22 

Ss 
Cont 

1 2 o 2 o 2 o 1 o 1 o 2 o 1 o 2 o 2 o 1 o 

3 2 o 1 o 1 o 1 o 2 o 1 o 1 o 1 o 2 o 2 o 

5 1 o 2 o 1 o 2 o 1 o 2 o o 2 2 o 2 o 1 o 

7 1 2 1 2 1 2 1 2 o o 2 2 1 o 2 o 1 o 2 2 

8 o o 1 o 1 o 1 o 2 o O· O 1 o 1 o o o o o 

11 1 o 2 o 1 o 1 o 1 o o o 1 o 1 o 1 o 1 o 

P(A ) 0. 22 0. 18 0 . 22 0. 2 o 0. 2 0.29 o o o.1a 

P(A) a Pr obabil idad de i ngestión de al imentos nutritivos 
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TABLA 2 

DISTRIBUCION DE POISSON. PERIODO DE LINEA-BASE 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

X p NP P(X) X p NP P(X) 

1 0.2 2 0.27 1 0.22 2.2 0.24 

2 0.2 2 0.27 2 0.18 1.8 0.27 

3 0.2 2.2 0.196 3 0.22 2.2 0.196 

4 0.2 2 0.09 4 0.2 2 0.09 

5 o o o 5 o o o 
6 o o o 6 0.2 2 0.04 

7 0.14 1.4 0.000516 7 0.29 2.4 0.019 

8 0.25 2. s 0.0031 8 o o o 
9 0.2 2 0.00019 9 o o o 

10 0.22 ;~ .2 0.00081 10 0.18 1.8 0.0000162 
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CUADRO 3 

PERIODO EXP ERIMENTAL 

PROBABILIDADES DISTiUBOCI ON DE PO IS.SON 

1 Serc p 2 Sem p X p NP P(X) 
Días 

1 0.29 1 0.1 1 0.29 1.74 0.3 

2 0.25 2 0 . 2 2 0.25 1.5 0.25 

3 0. 42 3 o.33 3 0.42 2.52 0.21 

4 o 4 0.13 1 1 o 0.6 0.012 

5 o.s 5 0. 4 21 0.1 1.2 0.0062 

31 0.33 1.98 0.012 

N .. 6 

PERIODO DE EVALUACION 

X 

4 o o o 
5 o.s 2 0.27 

4 1 0.13 0.52 0.014 

5 1 0 . 4 1 . G 0.055 

N=4 
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CUADRO 4 

L . PERIODO EXPERIMENTAL 

PROBABILIDADES DISTRIBOC ION DE POISSON 

l. 3 sem P 4 sem P X P NP P (X) 
D1as 

1 0 .29 

2 0.3 

3 

4 

5 

0.23 

0.25 

0.11 

1 

2 

3 

4 

5 

0.29 

0 .36 

o.s 
0 . 22 

0 . 44 

1 

2 

3 

1' 

2• 

3 • 

N• 6 

PERI O!Xl DE EVALUACION 

0. 29 

0.3 

0.23 

0.29 

0 .36 

o.s 

X P NP P(X) 

4 o.2s 1 o . 37 

5 0.11 0. 44 0 . 06 

4 1 0.22 0 .38 0.0063 

s • o. 44 1.76 0 . 01 

No4 

1.74 

1.8 

1.38 

1.74 

2.16 

3 

0.3 

0.27 

0.11 

0.07 

o.os 
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CUADRO 5 

--- ·-
P E:RIODO EXPERIMENTAL 

P r:OB.A3ILIDADES DISTRIBUCION DE POI SSON 
-----

5 .Se !r p 6 Sem p X p NP P( X) 
Dí a s 

1 0 . 6 7 1 1 1 O. ó 7 4 .02 0 . 072 

2 o.os 2 0. 8 3 2 o. os 4 . 8 0.095 

3 0 . 4 3 1 3 0 . 4 2 . 4 0.02 

4 0 . 7 4 1 11 1 6 0 .134 

5 0 . 9 5 0 . 8 9 2 • 0 . 8 3 4 .98 0.18 

3 1 1 6 0 .16 

N=6 

p ::;:uoDO DE EVALUf..CIQ;J 

X p NP P(X ) 

4 0 . 7 2 . 8 0 . 1 7 

5 0 . 9 3 . 6 0 . 18 

4 1 1 4 0 . 195 

5 1 0 . 89 3 . 56 0 . 19 

¡¡.,4 
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CUADRO c. 

- - --
PERIODO EXPERil-'1ENTAL 

PROi3ABILIDADES DISTRI BOCION DE POISSON ....____ ___ 
7 se~ ? o Sem 
Dfas 

p X p NP P(X) 

1 0 . 88 1 1 1 0.88 4 . 8 0.04 

2 1 2 1 2 1 6 0 .045 

3 1 3 1 3 1 6 0.09 

4 1 ._¡ 0 .93 1' 1 6 0.134 

5 1 5 1 2• 1 6 0.16 

3 ' 1 6 0.16 

Na 6 

PERIODO DE EVALUACION 

X p NP P(X) 

4 1 4 0. 0 73 

5 1 4 0 .15 

4 1 0 . 93 3 . 72 0 .2 

5' 1 4 0 .195 

Nu4 
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CUADRO 7 

~ 

Gil.UPO CONTROL 

PRO f>A!JI LIDADES DISTRIBUCION DE POISSON 
i----~-- -·· 

1 Sem p X p NP P(X) 
Días 

1 o 1 o o o 

2 0 .27 2 0.27 1.62 0.26 

3 0.125 3 0.125 0.75 0.033 

4 0 .125 4 0.125 0.5 0.3 

5 o 5 o o o 

2 Sem p X p NP P(X) 
D1as 

1 0. 17 1 0.1 7 1 . 02 0 . 016 

2 0 . 33 2 0 . 33 1.98 0.35 

3 0. 09 3 o. o9 0 . 54 0.00002 

4 o 4 o o o 

5 o 5 o o o 
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CUADRO 8 

GRUPO CONTROL 

PROBABILIDADES DISTRIBUCION DE POISSON 

3 Sem 
Días 

1 o 1 o o o 
2 o 2 o o o 
3 o 3 o o o . 
4 0.14 4 0.14 0.56 0.32 

5 0.11 5 0.1 0.4 0.054 

N•S 

4 Sem 
Di as 

1 o 1 o o o 
2 o 2 o o o 
3 0. 4 3 0.28 1.12 o.os 

4 0.29 4 o.2s 1 0.015 

5 0.25 5 
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CUADRO 9 

GRUPO CONTROL 

PROBABILIDADES DISTRIBUCION DE POISSON 

5 Sem p X p NP P(X) 
olas 

1 o 1 o o o 
2 o 2 o o o 
3 0 . 14 3 0.1 0.6 0.019 

4 0.18 4 0.18 º· 72 0.35 

5 o 5 o o o 
N•5 

¡ ,) Ser. p X p NP P(X) 
Dfos 

1 0 . 03 1 0.01 0.42 0.0009 

2 o 2 o o o 
3 0 .15 3 0.15 0.90 0.0003 

4 o 4 o o o 
5 0.09 5 0.09 0.36 o.ooos 
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CUADRO 10 

GRUPO CONTROL 

PRO BABILIDADES DISTRIBUCION DE POISSON 

7 Sem p X p NP P(X) 
Dias 

1 0.2 1 0.2 1.2 0.36 

2 o 2 o o o 
3 o 3 o o o 
4 o 4 o o o 
5 o.os 5 o.os 0.32 0.04 

N=5 

8 Sem p X p NP P(X) 
D1.as 

1 o 1 o o o 
2 o 2 o o o 
3 o 3 o o o 
4 o 4 o o o 
5 o 5 o o o 
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TABLA D 

HIPOTESIS PARA LA PRUEBA DE RANGOS SEÑALADOS Y PARES I GUALADOS DE 

WIU:OXON 

Hip6tesis de nulidad 

Ho: La ingesti6n de alimentos nutritivos de los niños designados_ 

al grupo experimental y de los niri os designados al grupo con

trol no difiere al inicio ni al final del tratami ento experi

mental. 

tt
1

! La ingestión de alimentos nutritivos de los niños designados_ 

al grupo experimental s1 difiere significativamente de los ni 

ños designados al grupo control. 

Nivel de significación 

Sean o<. • o.os 
N 6 

Región de rechazo 

Puesto que no se predice dirección de la diferencia, la región de 

rechazo es de dos colas. La región de rechazo son todos los valo

res T tan pequeños que la probabilidad de ocurrencia conforme Ho 

es igual a menor que ()( .. o.os 
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TABLA E 

PUNTAJES PARA LA PRUEBA DE WILCOXON 

Al inicio del tratamiento 

Pare ja Punta j e de Puntaje de Rango Rango de 
ingestión_ ingestión_ d d signo ~ 
de N. Gpo de N. Gpo. nos fre-

Exp. Control cuente. 

~ e -
2 - 1 1 o 1 2 

4 - 3 2 1 1 2 

6 - 5 1 3 -2 -4 4 

9 - 7 6 o 6 5.5 

10 - 8 6 o 6 s.s 
12 - 11 1 o 1 2 

T • 4 

Al final del tratamiento 

~ ~ 

2 - 1 13 o 3 

4 - 3 15 o 4.5 

5 - 5 17 o 4.5 

9 - 7 15 o 6 

10 - 8 5 o 1 

12 - 11 9 o 2 

T • O 
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TABLA F. Tabl a de valores crít icos de T en l a prueba de los ran

gos se ñalados de pares i gualados de Wilcoxon+ 

Nivel de significaci ón para 

prueba de dos colas 
N 

. os 
1 

.,;02 
1 

.01 

6 o 
7 2 o 
8 4 2 o 
9 6 3 2 

10 8 5 3 

11 11 7 5. 

12 14 10 7 

13 17 1 3 10 

14 21 16 13 

15 25 20 16 

16 30 24 20 

17 35 28 23 

18 40 33 28 

19 46 38 32 

,,,,..,,.. 20 52 43 38 

21 59 49 43 

22 66 56 49 

23 73 6 2 55 

24 , 81 69 61 

25 89 77 68 

+ Tabla de l'1i ].coxon wmada del libro Estadística no Par•tri ca de 

Sidney Siegel. 
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CONCLUSIONES 

Como ya señalamos, uno de los principales problemas que en l a ac

tualidad se plantean a nivel de salud públ i ca, es el de asegurar_ 

una alimentaci6n adecuada para una población numerosa y con r~pi

do crecimiento. La situaci6n no es igual en todas las regiones -

del globo. Se puede decir que lás dos terceras partes de la pobl~ 

ci6n mundial no tienen alimentos suficientes y grandes nCicleos de 

poblaci6n sufren graves carencias. Este fenómeno es multicausado, 

siendo sus características muy variadas; pero en específico, ref! 

ri~donos a la población mexicana de clase media, los estudios -

que investigan los h&bitos alimenticios de este sector, concluyen 

que se encuentran carencias nutricionales, sorprendi,ndose por ~ 

contrarlas en su gran mayoría, en niños de edad preescolar. Las -

conclusiones a las que se llega no son determinantes, pero se ~ 

atribuye esta situacibn, no a la falta de los alimentos energfti

cos necesarios o disponibles, sino a factores que indirectamente_ 

la propician, co~ son: una dieta desproporcionada, ocasior.ada -

por la falta de conocimiento de la población del valor nutritivo_ 

de los alimentos, la conducta de la madre, ya que en Última ins

tancia, es ella la que selecciona y elabora la dieta diaria fami

liar, la publicidad televisiva de los alimentos industrializados 

no nutritivos, que en los Últimos diez años se ha incrementado 

considerablemente, lo que ha causado una creciente sustituci6n de 

la ingestión de alimentos naturales por alimentos industrializa

dos. La complejidad de los factores a los que est~ expuesta la -
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conducta de consumo a l imenticio, hace difícil su control, y de ~ 

ahí la relatividad de los resultados. El present e intento por. mo

dificar tal repert orio en niños preescolares no escapó a la pro~ 

blemática planteada . Los resultados presentados contestan positi

vamente a la pregunta de investigación , las t~cnicas programadas_ 

de imitación de papeles y modelarniento, sí lograron la modifica~ 

ción de la conducta alimenticia, pero la modificación es temporal. 

Esto nos señala, como ya se especificó, que la complejidad de fa!:_ 

tores que act6a sobre la conducta de consumo alimenticio, hace di 

f1cil su control. 

El reconocimiento de la parte importante que tienen los padres en 

el desarrollo conductual del niño, nos lleva a considerar que son 

los padres quienes pueden, en el ambiente familiar, contrarrestar 

el efecto de las variables que afectan la conducta de consumo ali 

menticio. En este trabajo, se utilizó el entrenamiento a ~adres -

de familia como variable control. Los resultados obtenidos no fue 

ron del todo lo positivos que se deseaba, ya que se encontraron -

algunos resultados negativos como: 

1) Al pedirle a las madres su colaboración, que consistía en re

gistrar los . alimentos nutritivos y no nutritivos que consu~

mlan sus hijos, no entregaron los registros aduciendo diferen 

tes causas. 

2) Lo mismo sucedió con respecto al registro y análisis de los -

comerciales. No obstante, se encontraron resultados positivos: 

1) Las madres asistieron a las pláticas. 
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2) Colaboraron en la realizaci6n de los periodos de evaluaci6n -

trayendo los alimentos estipulados. 

3) Llevaron al jard1n de niños los ali~entos requeridos diaria~ 

mente por sus hijos. 

El que se hayan encontrado resultados neqativos, demuestra de al

guna manera, que el m~todo seguido necesita, para ser efectivo, -

una redefinici6n de actividades, y tal vez, un enriquecin~ento de 

contenidos, que lleve quizás a un me j oramiento de los resultados 

obtenidos en referencia a la conducta de ingesti6n de alimentos -

nutritivos de los niños. se necesita estudiar e investigar más a_ 

fondo las variables que pueden contrarrestar el efecto de los fac 

tores que van en detrimento de la conducta alimenticia. 

Las proposiciones que se plantean a continuación, intentan mej~ 

rar la nutrici5n del preescolar. 

a) Es necesario investigar los factores especificos que originan 

en cada contexto, la mala nutrici5n del preescolar. 

b) El mejoramiento de la conducta de consumo alimenticio del pr~ 

escolar debe considerarse de manera integral, teniendo en 

cuenta las caracter1sticas socio-económicas, demográficas y -

culturales del niño. 

c) Se debe considerar el entrenamiento a padres de familia, para 

que ellos desde el hogar, eviten el deterioro alimenticio de 

su familia, que tienda a un mejoramiento cuantitativo y cuali 

tativo de los hábitos alimenticios. 

d) No s6lo se debe perseguir cambiar la conducta y conocimientos 
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de los padres , s ino establ ecer una nueva conducta al i~enticia 

en el niño . 

La batalla es larga, y en ella, los psic6logos habrán de desempe

ñar un papel primordial al lado de aquellos profesionales que es

tudian la nut~ici6n, las causas de su desorden y sus efectos en 

el ser humano. Las investigaciones llevadas a cabo en el campo 

de la nutrici6n requieren m~s de nuestra atenci6n y de realizar 

un trabajo m~s profundo y sistem~tico. 
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APENDICE A 

DEFINICION DE CATEGORIAS CONDUCTUALES UTI LIZADAS EN LOS FORl"lA'I\JS 
DE REGISTRO. 

Ingestión de alimentos: Acción de introducir por la boca en e l es 

tómago los alimentos. 

Alimentos nutritivos : Alimentos que tienen sustancias asimilables 

por el organismo y causan un reparo, aumento, actividad o fuerza 

de sus ~rdidas materiales y energéticas. 

Alimentos no nutritivos; Alimentos que tienen sustancias asimila-

bles por el organismo que no causan un reparo, aumento, actividad 

~a de sus_~~idas . ~~teriales y energéticas. 
--..._..,..,-- - . -- -- ------

PERIOJX) DE IMITACION DE PAPELES. 

Conducta de imitación de papeles; Reproducción de las conductas -

f!sicas y/o verbales de los personajes de una narración. 

Conducta Flsica; cualquier conducta motora que tenga por o0jeto -

imitar la conducta motora de un personaje. 

Conducta verbal: cualquier conducta vocal que tenga por objeto -

imitar la conducta vocal de un personaje. 

Producción de consecuencias positivas: cualquier conducta que te,!! 

ga por objeto imitar las consecuencias positivas dadas o recibi-

das por un personaje. 

IZT. PERIOIXl DE M:>DELAMIENTO. 

Conducta de modelamiento: Representación de una narración por me-

dio de tlteres. 

U.NA.AA, C~MPUs 
IZTACAL.A 
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APENDICE !3 

CODIGO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS 

CAROOHIDRATOS 

A - Arroz 
T Trigo 
M Maíz 
P Papa 

PROTEINAS 

CR - carne Roja 
CB - carne Blanca 

F - Frijoles 
H - Huevo 

CODIGO DE ALIMENTOS NO NtJrRITIVOS 

PASTELILLOS 

G 
Ping 
Sub 
Re 
Do 

- Gansitos 
- Pinglli.nos 
- Submarinos 
- Roles de canela 
- Donas 

BEBIDAS 

R - Refresco 
F - Frutsi 
J - Jumex 
B - Boing 

GRASAS 

A<; - Aguacate 
Mant - Mantequilla 
c - cacahuate 

Nu - Nuez 

VITAMINAS 

M - Manzana 
P - PU.tano 
rra - Naranja 
G - Guayaba 

FRI TURAS 

Pa - Papas 
Ch - Cheetos 
Chi - Chicharrones 
Ft - Fritos 
D - Doritos 
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APENDICE C 
r-

1 
FORMATO DE REGISTRO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS 

FECHA: REGISTRO DE L.B. # 

CAROOHIDRATOS GRASAS PROTEINAS VITAMINAS 

s A T M p As Mant e Nu CR CB F H M p Na G 

1 

¿ 

j 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

FORMATO DE HEGISTRO DE ALIMENTOS No NUTRr rrvos 
FECHA: REGISTRO DE L. B. # 

PASTELILLOS FRITURAS BEBIDAS 

Ss G Pin Sub Re Do Pa Ch Chi D Ft R B F J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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APENDICE D 

FORMTO DE RCGISTRO I MITACION DE PAPELES 

FECHA: Ss 1 2 4 6 9 10 12: 

CONDUCTA FISICA 

cmmucTA VERBAL 

PRODUCCION DE 

cmJSECUENCIAS + 

FORMATO DE REGISTRO l•K>DELAMIENTO 

FECHA: Ss 1 2 4 6 9 10 12 

PREGUNTAS 
CON REFE- A 
RENCIA A-
LA CAUSA-
Df. LA PRO B 
Duccim; -
DE CONSE-
CUf.NCIAS- e POSITIVAS 

D 

OBSERVACIONES 

"' 
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APENDICE E 

FORMATO DE REGISTRO CORRESPONDI ENTE A LA SESION 2. Df.L ENTHE
NAMIF.NTO A fYIADRE:S 

En el extremo izquierdo se encuentra el nCunero de madres par-

ticipantes. Le siguen las casillas de respuesta correcta e in 

correcta y ejemplos. En cada celdilla se coloca una cruz en -

caso de ser respuesta incorrecta y una paloma en caso de ser 

respuesta correcta. El número de celdillas en respuesta corree 

ta e incorrecta es 4, ya que los conceptos que se piden son: 

reforzamiento, reforzamiento tangible, reforzamiento social y 

aprendizaje. En la categor1a designada como ejemplos se deja_ 

arbitrariamente tres celdillas para los ejemplos correctos e_ 

incorrectos. Se computa el porcentaje de respuestas correctas 

e incorrectas. 

Definici6n de respuestas correctas : Que haya una corresponde~ 

cia de 1 a 1 entre el concepto y la respuesta. 

Criterio de ejecuci6n: El porcentaje de respuestas correctas 

obtenidas es el 100%. Si no se cumple con este criterio se re 

pite la plática de manera grupal. 
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APENDICE E 
---

SES ION 2 

Ss R. CORRECTA R. INCORRECTA EJEMPLOS 

A R R. 7 R. S A H. T R R.S c 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

FORMATO DE REGI STRO FASE IV 

ALD1El11'0 INGERIDO FACILIDAD 
1 

DIFICULTAD 

DESAYUNO 

COMIDA 

CENA 

DESAYUNO 

COMIDA 

CENA 
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APENDICS ¡:; 

Se utiliza otro f or r.iato de regi str o, con el objeto de obt ener i n

forr:iación de los alimentos no nutri tivos que consume e l niño f ue

ra de los hor arios de alimentación nor mal, en el hogar. El forma

to de registro consta de dos casillas, una designada para la ano

tación de la hora de ingestión y la otra casilla para anotar el -

alimento ingerido. 

HO RARIO A. NO NurRITIVO 

---

---
-

---

---

---
---

. .. -· 
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APENDI CE F 

1:0''5[.CUT:rrcIAS POSITIVAS COh"'fE \lIDAS EN LAS NARRACIONES. 

Gt:NERALf~S 

Crecer sanos (salud) 

Aprender más rápido (Aprendizaje) 

Tener más ganas de estudiar (Aprendizaje y energia) 

Jugar por tener energía (energía) 

PAR'l'ICULARES 

Ser nás grandes (crecer) 

Ser más fuertes (Tener mucha energia) 

Entender todo lo qu~ dice la maestra (aprender) 

?ener más energia para hacer la tarea (actividad) 

Poder jugar todo lo que quieran, ya que son fuertes y ágiles. 

!-lo enfermarse seguido (salud) 

Tener l os dientes sanos(salud) 
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APENDICE G 

JUSTIF ICACION DE LA i:.LECCION DE LOS ALniENTOS i~UTRITIVOS Y HO ¡~u

THITIVOS EN LAS NARRACIONES 

Los seres vivos para poder realizar sus funciones, nece sitan de -

una fuente de energía , puede ser de origen orgánico y se clasifl_

can en: hidratos de carbono (carbohidratos ): grasas Cllpidos) y -

prote1nas. 

Otra clase de alimentos que necesita el organismo, son, el agua y 

las sales minerales de origen inorgánico. Y las vitaminas, que -

son complementos alimenticios de origen orgánico. Todos estos ele 

mentos cumplen un papel para la supervivencia del hombre. Un d~ 

equilibrio de estos elementos manifestado como carencia, causa la 

desnutrición. 

La elección de los alimentos nutritivos se realizó en base a los 

requerir.tlentos observados por el Instituto Nacional de la Nutri-

ción {Ch~vez, Bourges, Arroyo 1970 ). Y el cuadro del Sistema Ali

mentario Mexicano, en cuanto a una dieta que aporte las calor1as 

necesarias para el buen funcionamiento del organismo. 

Otro criterio to1~ado, es que los alimentos elegidos puedan ser in 

geridos como refrigerio en el horario de recreo, esto es, que no -- -
requieran una gran elaboración para su consu."!10 y estén al alcance 

económico de la población elegida. 

Sn cuanto a los alimentos no nutritivos, según datos aportados -

por el Instituto Nacional del consumidor (1980 ) se pueden encon-

trar en el mercado 1.32 productos procesados de consumo alimenti-

que pueden clasificarse en: Frituras, Pastelillos y Bebidas. To-

m!ndose como muestra 5 productos denominados como frituras, 5 co

rno pastelillos y 4 como bebidas. 
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APF.:NDICE H 

NARRACION 1 

TI'WLO: AMIGOS 

Había una vez un niño que se llamaba Pepe. Viv!a con sus pa

p~s y hermanos. Al regresar de la escuela iba con sus amigos a j~ 

gar al parque. cuando terminaban de jugar compraban en la tiendi

ta de Don Poncho, gansitos, papas y refrescos. 

Pepe y sus amigos, al llegar a sus casas, no querlan comer 

lo que su r~aJr.ti les hacia; arroz con aguacate, carne,y de fruta, 

una rica manzana. En la calle donde vivía Pepe se cambi6 un niño_ 

qu.e se llamaba Luis. Pepe y Luis se hicieron amigos. Pepe invita

ba a Luis a comer gansitos, papas y refrescos. Luis le dijo a Pe-

pe que no comiera ~ucho de esos alimentos antes de comer, porque_ 

le quitarla el hambre y no comerla lo que le daba su mam&. 

Y deben comerlo, le decía Luis, porque si comes bien, crece-

rtis mucho y ser&s mtis fuerte ••• Y colorín, colorado, este cuento 

se ha termir.ado. 
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NARRACI ON 2 

TI 'l'ULO : LA TI ENDITA 

¡;:rase una vez, una viejecita llamada Pachita, que tenla una 

t i endita, conocida por todos. Doma Pachita tenia en su tiendita -

dos :foto:; ; una de un ratoncito y la otra de un pingUino que comlan 

chee t os, pingUinos y j uiliex. Decian que comilmdolos iban a ser iMs 

f uertes. c oir.lan t odos los dlas cheetos y pingUinos, pero no cre

c.ían ni se sentian f uertes. 

Un dia Pachita puso en su tiendita una foto de una osita que 

daba de comer a su hijito, pescado, pan y fruta, porque comer 

esos alimentos hacia que su hijito el osito fuera fuerte y grande. 

Los niños vieron la foto de la osita, y comieron pescado, pan y -

plát anos . Y conienz,"U"on a crecer fuertes y a l tos. Y ••• color1n, -

colorado, este pequeño cuento ha terminado. 
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J.'ITULO: LA t:SCUELITA 

Comienzan las clases y los niños t: ienen que ir al jardín de_ 

niños. El prir.ier día conocen a sus compañeritos y a su maestra. 

La maestra quiere que sean amigos y jueguen juntos. Comienza la 

clase y todos oyen lo que la ~4estra dice. De pronto se oye 1.L~a 

campaña itan, tan, tan1,1a recreo, a recreo!; todos guardan sus 

cosas y se preparan para salir del salón. La maestra dice que sa

quen lo que su mamá les puso de comer o su dinero para comprar. -

Todos los niños salen riendo del salón y comienzan a jugar, correr 

brincar, cantar ••• Alejandro, J orge y Luis juegan a los encanta-

dos. Sara y Olga, a la pelota. 

La maestra, que los est~ viendo, sabe que no se cansan de j~ 

gar, porque son fuertes y sanos. Cornen las tortas de huevo con 

frijoles y agua de frutas que les trajo su ;:iam§. Ho comen sólo 

submarinos, chicharrones y boing . Todos los niños de esa escueli

ta ahora juegan mucho y siempre tienen energía, porque comen üue

nos alimentos. Y, por fin decimos, FIN. 
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NARRACION 4 

1'ITtrLO: F.:L i•!ERCADI 'L'O 

Todos los d!as Pablo y susy le ayudan a mamfl a tener limpia_ 

la casa. Cuando terminan van al mercado. A Pablo y a Susy les ~ 

ta ir con su r.iamfl al mercado, porque a!Ú. ven muchas cosas bonitas, 

f lores de brillantes colores, mucha gente platicando, los vendedo 

res gritando que les compren, lo que venden, ven pequeños jugue

tes y muchas cosas mfls. Pero lo que mfls les gusta es que su mamA 

les compra fritos, roles de canela y un refresco. 

Una vez mi mam~ los llevó al dentista y les dijo que sólo d~ 

ben comer fritos, roles de canela y refrescos despu~s de haber co 

mido lo que su mamá les da, como, carne, papas cocidas y fruta. A 

denfls de lavarse los dientes despu~s de cada comida, para que es

tén fuertes y tengan los dientes sanos. Color!n, colorado, este -

cuento ha terminado. 
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NARRACION 5 

TITULO: EL SALO:< 3 "A" 

Hab1a una vez, un jardín de ni ños llamado "Duende", que te

nia unos alumnos muy alegres y sobre todo sanos. En este sal6n ha 

bia dos niños y una niña que a la hor a de recreo com1an donas, do 

ritos y frutsi. En su casa no comían huevo, papas, nueces y guay~ 

ba. Los demti.s niños del sal.Sn 3 " A" cor.J.an lo que su ma~ift l es pr~ 

paraba, por eso, aprendían lo que la maestra les expl i caba y les_ 

daban ganas de saber mfui cada d1a. Los del 3 "A", como eran bue

nos amigos, ayudaron a los tres niños que no com1an huevo, papas, 

nueces y guayabas. Les dijeron que no comieran s6lo donas, dori

tos y frutsi. Lo que deben comer son los alinentos <J1le les da su 

mamti., porque les dan energ1a para aprender. Los tres niños les hi 

c i eron caso a sus compañeritos, y as1, el salón 3 "A" f ue e l que_ 

sac6 las mejores calificaciones del jard1n de niños, y as1, el s~ 

Ión 3 "A" t uvo los alumnos m!s fuertes y sanos ••• Y decin~s , se -

acab6. 
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NARRACI ON 6 

TITULO: UNA TARDE EN CASA 

Comienzan las caricaturas, se prende la televisión en la ca

sa ele Lalo. En la televisión dicen: iniños, niños, atención! ico~ 

pren deliciosas fritur~~gasl !papas, papitas, papotas! tcompren,_ 

cor.1pren! iel delicioso pas ••• telito gan ••• sitol iy su frutsi de -

fruta ••• lde fruta? bueno, no importa ••• frutsi de sabores. 

De pronto, Soco grita: toigan! se me ocurre algo ••• lno qui~ 

ren un gansito, unas papas y un frutsi? rsl, s11, contestan todos 

los hermanos de Lalo. Llega su amiguito Paco, y los invita a ju~ 

gar, pero Lalo y sus hermanos no quieren ir a jugar. Paco le cuen 

ta a su mam~ que su amigo Lalo no quiere jugar con ~l, porque só

l o est~ comiendo .lo que sale en la televisión. Su mamtl le prepara 

a Paco pan con mantequilla, nueces y fruta, y se los da a Lalo y_ 

sus hermanos. 

Asi,todos los dias Paco, les lleva los alimentos que le da -

mamá. un día Paco los invita a j ugar y todos dicen que si, porque 

tienen ganas de jugar, tienen energía y son fuertes, porque comen 

buenos ali mentos. Todos sonrientes juegan y se diviert en. Y con -

esto decimos, leste cuento se acabó! 
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NARRACION 7 

TITULO: EL DIA DE CAMPO 

Vamos, vamos de dí.a de campo, dicen los niños. Vamos a prep~ 

rar nuestras cosas para ir a pasear. Su maestro lo arregla todo y 

salen de día de campo. Todos cantando, riendo, esperan llegar al_ 

campo. Por fin llegamos, dice uno de ellos, que va viendo el caro.:!: 

no. corren a buscar un lugar bonito, que tenga mucho pasto, flo-

res y fil-boles. Se ponen a ver lo lindo que es todo, qué verdes 

son las hojas y grandes los árboles y có:no vuelan y vuelan las ma 

riposas. Todos se ponen a jugar. Pasa un rato y se oye: ia comer! 

todos se acercan al maestro y les s irve de comer, carne, arroz -

con aguacate, agua de naranja y de postre una rica manzana. un -

niño le pregunta a su maestro: <..oiga maestro, por qué esos árbo

les son tan grandes y fuertes? lpor qué todas las mariposas no se 

cansan de volar? El maestro contestó: Porque todas las cosas del 

campo se alimentan bit:n, ellos, comen lo que su cuerpo necesita._ 

Por eso, si nosotros nos alimentamos bien, seremos como ellos, -

fuertes y sanos. Alimentos como los que acabamos de comer nos dan 

fuerza, en cambio los pingtlinos, cheetos y jumex, no nos dan lo -

que necesitamos. Y color1n, colorado, hemos terminado. 



NARRACION 8 

TITL"'I.O: LA FIESTA DE DISFRACES 

Un d1a, unos niños no sab1an a qué jugar. De pronto, se oyó_ 

la voz de Andrés: Amiguitos, ljugamos a la fiesta de disfraces? -

1sl1, ju0arernos a disfrazarnos de comida. Todos fueron a sus ca

sas a traer lo que necesitaban. Unos niños trajeron pedacitos de_ 

tela, dibujos, estanpas de frijoles, cacahuates y naranjas. Los -

que trajeron las estampas de fr ijol serfui el Sr. y la Sra. frij ol, 

los que trajeron las estampas d~ cacahuates serfui e l Sr. y la Sra. 

cacahuate. I·iuy bien, dijo i3eto , pero, c;uiénes serfui las golosinas. 

El sr. pingUino , la Sra . cheetos y el joven fruts i . 

Unos niños se pusieron sus disfraces y pusieron S\l tiendita. 

otros niños ser1an los compradores. Los niños que iban a co01prar_ 

golosinas saben que dei.ien conerlos sólo después de haber comido -

l os frijoles, cacahuates y la r11aranja. Cuando acabaron de jugar, 

todos los niños se pusier on a pl aticar de los alimentos que les -

hace tener energia, ser fuertes y sanos. 
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NARRACIO!J 9 

TI'l'UI.l.l : LOS CUATRO TSSOROS 

Erase que se eran seis hermanos, que se quer1an mucho. Sólo_ 

que no '"!Uerían comer lo que su mamá les daba. Su mamá, al verlos 

se preguntaba: lQué les pasará a nis hijitos? Un dla, llegó a su 

casa un viejecito que pidi6 un poco de agua. La señora se la dió 

y le platicó lo que le pasaba a sus hijos. iOh!, no se preocupe,_ 

dijo el viejecito, lo 6nico que necesitan sus hijos, es comer los 

cuatro tesoros, antes que cualquier otra cosa. Cuando se fue el -

viej ecito, llegaron los seis hermanos y su mamá les contó lo que_ 

habla dicho el anciano. Todos se preguntaron, lcomer cuatro teso

ros? pues qu~ fác:Ll, iremos a comprarlos a la tienda. Trajeron -

subr,1arinos, chicharrones, roles de canela y boing. Comieron mucho, 

pe r o seguían sin comer lo que les daha su mamá. Entonces, el her

mano más pequeño, seguía preguntándose, lcuatro tesoros? lcuáles 

son? lserán los alimentos naturales? l serfm esos alimentos los 

que nos dan energía para hacer la tarea, j ugar y aprender? s1, 

creo que sl, se lo dir~ a mis hermanos. LOS alimentos como la car 

ne, las papas, las nueces y las frutas. LOs hermanos comenzaron 

a cor:ierlos y no tuvieron ya problemas, fueron sanos. 
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NARRACION 10 

TITULO: LA VISI TA A LA GRANJA 

Este es el cuento de una fB.r.'ilia que vivía en la ci~dad. se 

acercaban las vacaciones y todos, desde papá a los niC1os, quieren 

ir a la granja del tío !loé . Ahí pueden ver muchos animalitos, y -

podrán bañarse en el río . Llegan a la granj a y el tío ;'Joé con su 

esposa, salen a recibirlos . Los niños ,como lo esperaban juegan -

con los animalitos, corren por el campo y comen cosas sabros as . -

Los huevos de l as gallinitas, la leche de blanquita la vaca, car

ne y muchas f rutas. 

Co= e s tán varios días en l a granja , ven que l os hi j os del -

tío 1'ioé son altos, fuertes y sanos. El tío i·loé les dice que par a_ 

tener f uerzas coman carne, huevos y f rutas, y no l o que venden -

en la ciudad , como: r oles de canela, f ritos y refrescos, antes de 

la comi da. Ahora, la fami lia del campo y la de la ciudad , son i 

gual de fuertes y sanos. Y tararán, tirirín, este cuento se acabé. 
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TI ':..' ULO : EL PROGKA!'.A DE TELEVISION 

c omo todos los dlas, donde hacen los programas de televisión 

se encu,:ntran trabajando personas grandes y chicas. Los niños que 

anunci an las donas, los doritos y el frutsi, dicen que son buenos 

alimentos . Los niños que ven la televisión creen lo que dicen los 

comerciales, por eso comen a toda hora, donas, doritos y frutsi,_ 

pero si mejor anunciaran que los niños comieran pescado, pan con_ 

mantequilla y agua de frutas, los niños serian más grandes, fuer

tes y sanos. Por eso, jugaremos a hacer nuestros comerciales, 

antmc iando lo bueno que es el pescado, el pan con mantequilla y -

l as f r ut as. Anunci 'mdo que nos dan energla y nos dejan estar sa--

nos . 

Y ahora, amiguitos, a hacer comerciales 1, 2, 3, cámara ••• -

acción ••• 
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NARRACIOtl 12 

TITULO: LA COMIDITA 

Un d1a j ugaban a la comidita unos niños. Unos iban al r'lerca

do, otros a trabajar, otros arreglaban la casa. Los que f ueron al 

mercado trajeron tortillas, frijoles , cacahuates y naran jas . Y co 

mo los niños sabían cu&les son l os alimentos buenos para su cuer

po, jugaron a que ten1an mucha s energ1as, fuerzas y que aprend1an 

mucho. 

Cuando terminaron de jugar, quisieron que todos los niños j~ 

garan como ellos sabiendo que los gansitos, papas y jurnex no les_ 

dan la energía que necesitan . Y color1n, colorado, este cuento se 

ha terminado. 

98 



APENDICE I 

PLATICA 1 

se habl a mucho de la desnutrición en México ; pero hasta qu~ punto 

los mismos mexicanos estfm enterados de lo que esto significa, y_ 

cuáles son los canales por los cuales este fenómeno, si es que se 

le puede lla~ar así, se hace patente en la vida cotidiana. Pues 

bien, cuando hablamos de nutrición y su contrario, desnutrición,_ 

viene a nuestra mente, por lo general, los conceptos de desarrollo 

económico y alimenticio, que nos lleva a un círculo vicioso que -

se interpre ta así: la mala alimentación no permite que los traba

jadores desarrollen todo su potencial físico y ;nental (eficacia y 

productividad) , lo que lleva a un desarrollo socio-económico ina

decuado, disi'linuyendo así, la producción y el ingreso, que a su 

vez , conduce a no poder consumir una dieta adecuada, y volvemos 

nuevar.iente a la desnutrición. Pero esta explicación general , no 

nos permite responder a nivel de nuestra vida diaria , cotidiana,_ 

que es lo que está pasando con nuestros hábitos alimenticios. Te

ne::ios qu~ recurrir al análisis de factores o situaciones presen

tes en cada momento de nuestra vida. Este factor es, el aumento -

de la industrialización y comercialización de los alimentos, que_ 

con la ayuda de los medios masivos de comunicación, logran que la 

población mexicana modifique sus h~itos alimenticios. Si tomamos 

en cuenta que nuestra población infantil está expuesta diariamen

te a 4 o 5 horas, a el medio de comunicación más eficaz, la tele-
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vis ión, donde se anuncian productos alir.ienticios no nutritivos, -

rodeados de una aureola convincente de beneficios por su consumo, 

es o::ivio que los h~itos alimenticios de la población infantil se 

modifiquen. Si aunamos este fac tor con la situación socio-económi 

ca del país, vemos que la desnutrición es un fenómeno multicausa

do, que no puede tomarse a la ligera. Por tanto, hay que hacer al 

co cuando vemos que en las instituciones educativas este fenómeno 

se hace patente. 

Por tal motivo, el proyecto pretende llevar a cabo, con su col~ 

ración, la modificación de la conducta alimenticia inadecuada de 

los niños. El cuerpo del proyecto engloba la utilización de dos 

técni cas apropiadas para la edad de los niños, que permiten ser 

util i zadas con el objeto mencionado. Tales técnicas son: el jue-. 

go y la representación por medio de títeres. Programadas para ser 

utili:-~adas de la siguiente manera : Siendo el juego infantil, una_ 

de las conductas que se presentan en la etapa infantil, y que CO,!! 

tribuye en mucho al desarrollo de las habilidades motoras, verba

les e intelectuales del niño. El juego manejado adecuadamente pu; 

de f uncionar como técnica de aprendiz.aje. La forma utilizada de -

juego, son las presentaciones que hacen los niños de su medio am

biente. Jugando, los niños recibirán las consecuencias positivas_ 

correspondientes a su conswno,"en el juego",de alimentos nutriti

vos. La situación con títeres lleva el mismo procedimiento, pero 

ahora l os niños son expectadores. 

Ustedes tienen en sus manos, con su colaboración, establecer un 

100 



efecto positivo en sus hijos. Por tal motivo, la colaboraci6n es_ 

de gran importancia, para poder modi ficar l a conducta alimenticia 

de los niños. 
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PLATICA 2 

Uno de los problemas más graves a que se enfrenta en la actuali

dad , e s la escasez de alimentos. Es tal la importancia de esta -

prool~mática que se han creado en diversos pa1ses,instituciones -

9uhernamentales y cientlficas abocadas a buscar nuevas formas pa

ra producir alimentos y aCm más, el abastecerlos. En MéXico se -

presentan caracter1sticas peculiares, dada la situación socio-eco 

n61,i..ica del pa1s. Hablando en t~rminos de porcentaje, se dice que_ 

el 40~ consume alimentos altamente proteinados; 13% come de más y 

s6l o el 7% de la poblaci6n no está desnutrida. En cuanto a pobla

ción infantil se refiere, se sabe que dos millones de niños que 

nacen anualmente, n~ll6n y medio nacerá con algCm daño, causado 

por la desnutrición. Y uno de cada diez muere por la misma causa. 

Los efectos de la desnutrición en el niño son: detención del cre

cimiento, teniendo un efecto más marcado cuando más temprana es -

la desnutrici6n. La maduración ósea, afectando los huesos largos, 

las afecciones del aparato digestivo son más frecuentes. Se ha 

comprobado que la desnutrición grave puede afectar al tamaño y 

crecimiento de las c~lulas cerebrales, se producen efectos en la 

actividad general de los niños, la responsividad ante los est1mu

los del medio se ve igualmente disminuida. Estos elementos nos -

dan pauta para reconocer que la alimentación es de vital importB!! 

cia porque interactúa directamente con todas las áreas del desa

rrollo hunano (Chávez, 1979). 
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Los m&s altos indi ces de desnutrici6n se encuentran en el medio -

rural y semi-urbano. Pero nos preguntamos: lQué pas a con la pobla 

ci6n urbana? según el estrato social la alimentación varía, estan 

do mejor alimentada la urbana. C:l Instituto Nacional de la ~.JUtri

ci6n ha encontrado que la nutrici6n de los preescolares es insuf i 

ciente en casi todos los nutrimentos. Los signos más frecuentes -

de desnutrición en ellos son: un crecimiento defectuoso y altera

ción nutricional de ojos y anemi a (Chtivez, 1963). 

Otro estudio nuestra que la poblaci6n urbana consume más ref res

cos, pastelillos y diversas golosinas, que la población rura l , e~ 

to se atribuye a los medios :1as:i.vos de comunicación (Cháve z , 1981 ) 
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PLATICA 3 

t.l principal problema que tiene nuestro país, en materia de ali~ 

mentos en el control que tienen las empresas trasnacionales sobre 

los alimentos, ya que controlan en gran porcentaje, la industria-

lización y comercialización de los mismos. Su desarrollo se debe 

en gran parte, a la utilización de l a mercadotecnia (conjunto de 

t~cnicas de co¡c1ercialización), llevada a cabo para satisfacer ne-

cesidades creadas, a partir del consumo de ciertos productos. El 

siguiente esquema nos rnuestra la estrategia de la mercadotecnia . 

marca y empaque 

ELABO?.ACION PRODUCTO 

distribución creación mercado 

. 
~ Prc1ooción 
~ ¡__..::..;;;;..;;__;;...;;;.. __ . 
:i: 

venta 

Publicidad 

COt·!SUMO 

Permanencia en los h~bitos del consumidor 
M. M. C. 

Teniendo la industria elaborado el producto, el paso siguiente es 

la creación del mercado, en donde se determina dónde se va a ven-

der el producto, a quien va dirigido el producto. Establecida es-

ta insta~cia, se le dota de u.na característi ca distintiva, para -

ser reconocido por el consumidor, la ~· La venta y el consu-

mo se eslabonan por medio de la utilización de los medios masivos 
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de comunicaci6n (radio, televisi6n, etc.), que transmiten la~ 

? licidad y promoci6n del producto, que lleva a la permanencia del 

producto, en los há.~itos del consumidor, reviertifutclose este pro

ceso nuevamente a su origen. 

Los niños son "Bombardeados" por una publicidad que sugiere el -

consumo de productos no nutritivos, y de este modo se logra in-

cluir en los h~itos alir.ienticios de los niños. Según el Institu

t o t.J acional del Consumidor, la publicidad crea un conocimiento -

fa lso del producto, y señalan como ejemplo los comerciales de be

bidas donde se anuncia en el: Tang: que es un producto ideal, pa

ra zustituir a el jugo de naranja, "sabe igual y es m!s fácil de 

preparar". Quick: Se presenta como un producto que además de te

ner un delicioso sabor a chocolate, es altamente nutritivo. Lo -

único que el conejo recomienda en la merienda es Quiclc y el locu

to~ señala que la madre lo alimenta. En el caso de la Lechera: 

se asocia la idea de tomar la lechera con divertirse. Al igual 

que en el anuncio del Tang, fomentan la creencia de que es neces~ 

r- io consumirlo para ser feliz. Ademlis de estos anuncios, el niño_ 

se enfrenta a otros que se cree van mold~ando sus hábitos, sus;;.__ 

preferencias y sus gustos. Tenemos los elementos que nos permiten 

comprender la problemlitica a la que nos enfrentamos. 

105 



PLATI CA 4 

La utilización del vocablo aprendizaje es común, pero su cotidia-

nidad conduce a que se pierda su verdader.o significado. (Aqul se 

les pregunta a las madres lo que consideran aprendizaje). El a--

prendizaje, a través de diferentes épocas, ha sido interpretado y 

def inido de f orma diferente. Siendo muchas veces, estas definici~ 

nes, d ifíci les de comprender; como por ejemplo, la definición que 

dice que el aprendizaje es un proceso que se realiza dentro del 

cer e br o y que consiste en el cambio de conexiones neurológicas. 

Si n e mbargo, dejando a un lado este tipo de definiciones, podemos 

def inir el aprendizaje como un carr~io de conducta producido por -

una situación específica, es decir, lcuándo decimos que una pers~ 

na ha aprendido algo? Cuando vemos que hace algo que antes no ha-

cía, ese algo es una conducta que podemos observar. De ahl que el 

aprendizaje se pueda def inir como un cambio de conducta. Una gran 

parte de la conducta de los niños es aprendida. Así, su conducta_ 

de c omer también ha sido aprendida, ya que ellos no nacieron sa--

biendo qué alimentos se pueden comer y cuáles no. Sin embargo, co 

mo ya se señaló, la inf luencia del medio ambiente,en este caso es 

peclfico, los medios masivos de comunicación, han hecho que el ni 

ño tenga a veces un conocimiento falso sobre determinados produc-

tos que no son nutritivos, y por tanto, causan un detrimento en -

su organi smo . Pero así, como el niño ha aprendido que tales ali-

mentos son "buenos", también pueden aprender que no todo lo que -
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se ª°1JI1Cia en la _televisión es cierto. ,------

Para que cualquier ser hwnano se sienta satisfecho de su conducta 

y la vuelva a repetir, necesita que le den apoyo, valla, y a(m -

~s, que le reconozcan lo bueno o adecuado de su comportamiento, 

por eso, los niños en esa etapa de aprendizaje continuo necesitan 

que las personas que los rcxlean reconozcan cuando hacen algo bien. 

Reforzamiento quiere decir, darle al niño l!POYº y cariño, cuando_ 

realiza alguna conducta que queremos que haga porque es benefici~ 

sa para él. En este caso, queremos que modifique su conducta ina-

decuada de ingestión de alimentos. Para que tal conducta se pro-

duzca y se mantenga, necesitamo s que se refuerce su conducta, lCÉ_ 

mo? Existen dos clases de reforzamiento: A u.~o le llamamos re-

forzamiento tangible o arbitrari o, y consi ste en darle al niño j~ 

guetes, pelotas, etc., inmediatament e después de que realice la 

conducta que deseamos. O bien, dfuidol e ref or zamiento soci al , que 

puede consistir en alabanzas: i Qué bien que mi hijito comió car 

ne! !Bravo, as! se hace! etc. o, contacto fís i co, darle un be-

so, un abrazo, i nmediatamente después de presentada la conduc ta._ 

El cufuido reforzar puede variar dependiendo de l a conducta de que 

se trate, por ejemplo, reforzar al niño inmediatamente después de 

presentada la conducta: después de que disminuyó su ingestión de_ 

pastelillos a un número determinado: de s pués que co~ió todo l o -

que su mamA le dió durante una semana, etc. Estos ejemplos mues-

tran el cu~ndo, pero lo que se tiene qué tomar en cuenta, es que_ 
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el refor za1:d.ento t iene que darse como consecuencia positiva (agr~ 

dable) a su c '.Jncluc t a ele ingestión de a l imentos nutritivos. Debido 

a la naturaleza del objetivo que per seguimos, la clase de reforz~ 

~ien to que se utiliza es el reforzamiento social• El reforzamien

to a plicado continuamente (siempre que se presenta la conducta) -

hace que la ingestión de alimentos nutritivos se presente frecu~ 

t emente y la conduct a de ingestión de alimentos no nutritivos se 

presente con menos frecuencia. 
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PLATICA 5 

Situación 1: se les pide a las madres que a la hora de la comida, 

les platiquen a sus hijos sobre las consecuencias positivas que 

obtendrán al ingerir los alimentos nutritivos que se les da. 

Situación 2: Que inmediatamente después que sus hijos emitan la -

conducta deseada, les refuercen su conducta socialmente. 

Situación 3:~les pide que diariamente, cuando ~nos ~d~a hora 

rninimo, se sienten a ver la televt sión con sus hijos, viendo los 

programas que a ellos les agradan y en el horario en que ellos a-

costumbran, analizando junto con ellos, los comerciales de alime_:: 

tos no nutritivos que pasan en ese periodo de tiempo; tomando en_ 

cuenta para el análisis: a) Lo que ofrece el comercial por inge--

rir el producto. 

Qué clase de eventos agradables ~ane-

jan (muñecos, juegos, animales, etc.) 

c) Si menciona que este producto es mejor 

que los naturales. 

d) Si menciona que su consumo es conv.e~ 

niente o bueno a todas horas del dla. 

Detectados los elementos, la madre explica al niño lo falso de ta 

.J:es comerciales y el porqué se consideran así, dándole ejemplos._ 

Se les pide a las madres que entreguen un registro de los comer~ 

ciales analizados. 
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Situación 4: Se les pide a las madres que al menos tres días a -

la semana (como minimo ) propongan a los niños jugar al "día festi 

vo de los alimentos". Que consiste en decirle a los niños, "ahora 

es el dia festivo de la zanahoria", y por eso, ella se sentirá fe 

liz porque nosotros sabemos que es buena (nutritiva) y la comemos 

en una rica crema de zanahoria. Mencionando las consecuencias ~ 

sitivas obtenidas por su consumo. 
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