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a. TÍTULO: 

 

EL APEGO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER GRADO, DE LA “ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “FÁE” DEL SECTOR PUERTO AGUARICO, PROVINCIA 

SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO, PARROQUIA NUEVA LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a EL APEGO Y SU RELACIÓN CON EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, DEL PRIMER GRADO DE LA 
“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FAE” DEL SECTOR PUERTO 
AGUARICO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO, 
PARROQUIA NUEVA LOJA. PERÌODO LECTIVO 2013-2014”. 
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 

El objetivo general fue: Determinar el Apego y su relación con el Aprendizaje 
de los niños y niñas, del Primer Grado de la ―Escuela de Educación Básica 
―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, provincia de Sucumbíos, cantón Lago 
Agrio, parroquia Nueva Loja. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron Científico, Analítico, Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo 

Estadístico,  los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta 

propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Ficha de 
Observación aplicada a los niños y niñas para identificar el tipo de apego 
hacia sus madres y la Guía de Observación a las niñas y niños para evaluar 
el Aprendizaje. 
 
De la aplicación de la Ficha de Observación a los niños y niñas se concluye 
que: El 91% de los niños y niñas observados presentan Apego Seguro, el 
9% no presentan Apego Seguro; el 63% de los niños y niñas observados 
presentan  apego evitativo, el 37% no presentan Apego Evitativo, el 64% de 
los niños y niñas no presentan un  apego ambivalente, el 36% sí presentan 
un apego ambivalente, el 96% de los niños y niñas sí presentan un apego 
desorganizado, el 4% no presenta un apego desorganizado. 
 
De los resultados obtenidos en la Guía de Observación se concluye que: El 
76% de los niños y niñas evaluados tienen como puntuación en su nivel de 
Aprendizaje un Muy Sobresaliente en las actividades realizadas, el 20% de 
los niños y niñas tienen un Sobresaliente como puntuación  en su nivel de 
Aprendizaje en las actividades realizadas, y el 4% de los niños y niñas tienen 
un nivel de Aprendizaje de Poco Sobresaliente en sus actividades 
realizadas. 
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SUMMARY 

This thesis refers to THE ADDICTION AND ITS RELATIONSHIP WITH 

LEARNING OF CHILDREN, THE FIRST GRADE OF "BASIC EDUCATION 

SCHOOL "FAE‖ PUERTO AGUARICO SECTOR, PROVINCE SUCUMBÍOS, 

SOUR LAKE CANTON, NEW PARISH LOJA. LECTIVO PERIOD, 2013-

2014. "GUIDELINES PROACTIVE. 

The general objective was to: Determine the Attachment and its relation to 

learning children, First Grade, "School Basic Education" FAE "Puerto 

Aguarico sector, Sucumbios province, canton Lago Agrio, Nueva Loja parish. 

The methods used for the preparation of this research work were Scientist, 

Analytical, Synthetic, Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model, 

which served them help efficiently achieve the goal. The techniques and 

instruments used were an Observation Form applied to children to identify 

the type of attachment to their mothers and Observation Guide for children to 

evaluate learning. 

In the implementation of the Observation Form to children concluded that: 

91% of children have observed Secure Attachment, 9% do not have Secure 

Attachment; 63% of children have observed avoidant, 37% do not have 

Avoidant Attachment, 64% of children do not have an ambivalent attachment, 

36% do show an ambivalent attachment, 96% of children and girls do have a 

disorganized attachment, 4% not having a disorganized attachment. 

From the results obtained in the Observation Guide is concluded that: 76% of 

the children assessed are rated on their level as a very outstanding in the 

learning activities, 20% of children are outstanding as rated their level of 

learning in the activities, and 5% of children have a low level of learning in 

their outstanding activities performed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: EL APEGO Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, DEL PRIMER GRADO DE LA 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FAE” DEL SECTOR PUERTO 

AGUARICO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO, 

PARROQUIA NUEVA LOJA. PERÌODO LECTIVO 2013-2014”.   

El Apego (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño establece 

con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo que se forma entre 

él mismo y cada una de estas personas, un lazo que le impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. Es, sin duda, un 

mecanismo innato por el que el niño busca seguridad.(SIEGEL Daniel. 2000) 

 
Es esencial para el Apego que las niñas y niños se sientan amados, 

comprendidos, escuchados, para lograr la seguridad. Para ello hay que 

demostrarle nuestro interés, minimizar las distracciones y hacerle preguntas 

o comentarios que demuestren que nos interesa y que nos preocupamos por 

lo que les ocurre.  

 
El Aprendizaje es el proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. (Rafael Ángel Pérez). Es todo aquel conocimiento que se 

va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el 

alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su 

aprendizaje. (Margarita Méndez González, 2009).  
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Las experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el medio, 

modifican las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de 

las experiencias del individuo con el medio. Dichos aprendizajes, permite 

cambios en la forma de pensar, de sentir, de percibir las cosa, producto de 

los cambios que se producen en el SN. Por lo tanto los aprendizajes nos 

permitirán adaptarnos al entorno, responder a los cambios y responder a las 

acciones que ichos cambios producen. (Patricia Duce) 

 
En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar el tipo de Apego por parte de los niños y niñas hacia 

las madres de familia del Primer Grado de Educación Básica, de la ―Escuela 

de Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, Provincia de 

Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. Período Lectivo 2013 

– 2014‖, y Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Grado de 

Educación Básica, de la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector 

Puerto Aguarico, Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia 

Nueva Loja. Período Lectivo 2013 – 2014‖. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico, Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y 

Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Ficha 

de Observación aplicada a los niños y niñas para identificar el tipo de apego 

hacia sus madres y la Guía de Observación a las niñas y niños para evaluar 

el Aprendizaje. 
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El Marco teórico se estructuró en dos capítulos. El primero, EL APEGO: 

Definición, La Teoría del Apego, Clasificación del Apego (Tipos de Apego): 

Apego Seguro, Apego Angustioso (ambivalente, resistente), Apego Evitativo 

(evasivo, desapego), Elementos Fundamentales del Proceso del Apego, La 

Crianza con apego, La Química con apego, Estrés y Apego. 

 

El segundo capítulo se refiere a el APRENDIZAJE: Definición del 

Aprendizaje, Breve reseña del Aprendizaje, Inicios del Aprendizaje, Proceso 

de Aprendizaje, Teorías de Aprendizaje, Tipos de Aprendizaje, Aprendizaje 

Humano, Factores q influyen en el aprendizaje, Estilos de aprendizaje, Ciclo 

de aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

EL APEGO                                                       

Definición.- Los vínculos afectivos son una necesidad que forma parte del 

proyecto de desarrollo de un niño recién nacido. Si esta necesidad no es 

satisfecha, el niño, adolescente, joven o adulto sufrirá de "aislamiento o 

carencia emocional".  

Como Padres a veces nos cuenta comprender por qué nuestros hijos 

pequeños se pegan tanto a nosotros. 

―La razón es que en los 3 primeros años de vida los niños necesitan una 

base de seguridad emocional sólida donde buscan consuelo y protección. La 

seguridad que les damos, con el tiempo se internaliza y se convierte en un 

componente de la personalidad‖ (BRAZELTON Y CRAMER, 1993.) 

El Apego (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño establece 

con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo que se forma entre 

él mismo y cada una de estas personas, un lazo que le impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. Es, sin duda, un 

mecanismo innato por el que el niño busca seguridad. Las conductas de 

apego se hacen más relevantes en aquellas situaciones que el niño percibe 

como más amenazantes (enfermedades, caídas, separaciones, peleas con 

otros niños...), (VOY, GARCÍA, 1985) 
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El llorar es uno de los principales mecanismos por el que se produce la 

llamada o reclamo de la figura de apego. Más adelante, cuando el niño 

adquiere nuevas capacidades verbales y motoras, no necesita recurrir con 

tanta frecuencia al lloro. Una adecuada relación con las figuras de apego 

conlleva sentimientos de seguridad asociados a su proximidad o contacto y 

su pérdida, real o imaginaria genera angustia. 

Los vínculos de apego no sólo van establecerse con los padres o familiares 

directos sino que pueden producirse con otras personas próximas al niño 

(educadores, maestros, etc...). Psicodiagnosis.es. Especialistas en 

Psicología Infantil y Juvenil. 2012 

LA TEORÍA DEL APEGO 

 
Para entender por qué el apego es tan importante, vamos a ver qué es la 

llamada teoría del apego: todos los bebés intentan crear un vínculo con las 

personas que se encargan de su cuidado, incluso con adultos que no son 

muy afectuosos. Este vínculo no está solamente basado en la comida, sino 

que va más allá de la necesidad de tu bebé de ser alimentado.  

 

Un bebé busca esa proximidad de la madre a través del llanto, la necesidad 

de ser acunado, las sonrisas reflejas, la succión, el balbuceo y el llanto 

porque necesita ser aceptado y protegido incondicionalmente. Y eso es la 

base de la continuidad de la especie humana.  
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El que el apego sea fuerte, débil o inexistente causará diferencias que 

durarán toda la vida. Los bebés que crean un apego saludable y seguro ven 

a sus padres o cuidadores como una fuente de consuelo y una plataforma 

sólida desde la que pueden explorar el mundo y jugar. Estos bebés echan de 

menos a sus cuidadores cuando se van y se sienten aliviados cuando 

regresan. Gracias a una fuerte base emocional basada en la confianza, se 

vuelven adultos seguros, competentes y bondadosos. (Early Moments 

Matter, Junio 2012.) 

 
CLASIFICACIÓN DEL APEGO (tipos de Apego) 

APEGO SEGURO 

Son los niños que cerca del año se muestran autónomos, sociables, dóciles, 

capaces de explorar el ambiente y perciben a sus padres como base segura, 

es decir, como personas sensibles a sus necesidades y que favorecen el 

contacto y la cercanía.  

―Estos son niños con más iniciativa, que exploran y adquieren con mayor 

facilidad sus oportunidades de aprendizaje y conocimiento. Asimismo, se 

enferman menos y sanan más rápido, ya que su sistema inmunológico 

funciona mejor‖ 

 El niño explora el entorno de forma activa en presencia de su figura de 

apego y en su ausencia este afán por explorar decae y se manifiesta algún 

tipo de ansiedad ante la separación. Cuando la madre vuelve a encontrarse 

con el bebé, el niño muestra alegría y necesidad de acercarse a ella. Se 
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supone que es tipo de apego característico de relaciones meterno filiales 

funcionales Mary Ainsworth, (Main y Cols - 1985). 

 
APEGO INSEGURO (ansioso - ambivalente)            

Responden a la separación con angustia intensa y mezclan 

comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. 

Debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales de sus 

cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al 

acceso y respuesta de sus cuidadores. Son personas inseguras, moralmente 

escrupulosas, o cargadas de sentimientos de culpa.  

(http://www.craneosacral.org/INFANCIA/apego.htm) 

 

Mezclan comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y 

resistencia. Esto se debe a que sus cuidadores procedieron de forma 

inconsistente, se habían mostrado sensibles y cálidos en algunas 

ocasiones y fríos e insensibles en otras. 

Las personas con estilos ansiosos tienden a verse a sí mismos como poco 

inteligentes e inseguros y a los otros como desconfiables y reacios a 

comprometerse en relaciones íntimas. En sus relaciones amorosas también 

se preocupan de que sus parejas no los quieran y sienten temor al 

abandono. (psicobloga.blogspot.com) 

El sentimiento constante del niño de no sentirse lo suficientemente querido, 

agradable para el otro, influye negativamente en su autoestima, auto-

http://www.craneosacral.org/INFANCIA/apego.htm
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concepto (tienen una imagen negativa de sí mismos) y también en la visión 

del mundo. 

APEGO INSEGURO (evitativo).                                            

El apego evitativo se da cuando el cuidador deja de atender constantemente 

las señales de necesidad de protección del niño, lo que no le permite el 

desarrollo del sentimiento de confianza que necesita. Se sienten inseguros 

hacia los demás y esperan ser desplazados sobre la base de las 

experiencias pasadas de abandono. 

(http://www.craneosacral.org/INFANCIA/apego.htm). 

No llora durante la separación de la madre. Evita e ignora activamente a la 

madre durante el reencuentro (alejándose, mirando en otra dirección o 

soltándose de los brazos cuando se le alza). Escasa o ninguna proximidad ni 

búsqueda de contacto, no hay señales de angustia ni de ira. 

Son bebés que se muestran independientes en la situación extraña: exploran 

e inspeccionan los juguetes desde el primer momento, sin utilizar a su madre 

como base de apoyo, ya que la ignoran (no la miraban para comprobar su 

presencia), muestran poco malestar (escasa o nula ansiedad ante la 

separación) cuando son separados de la figura de Apego, no lloran, y 

generalmente rehúyen de ella (evitan el contacto físico) cuando regresa, 

aunque ésta trate de ganar su atención.  

 

 

http://www.craneosacral.org/INFANCIA/apego.htm
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APEGO DESORGANIZADO DESORIENTADO 

El cuidador ante las señales del niño tiene respuestas desproporcionadas 

y/o inadecuadas, incluso en su desesperación, al no poder calmar al niño, el 

cuidador entra en procesos de disociación. Esta conducta del adulto 

desorienta al niño y no le da seguridad y le genera  ansiedad adicional.  

(http://www.craneosacral.org/INFANCIA/apego.htm 

 

Es una combinación de los patrones de Apego ambivalente y evitativo, y 

considerado el Apego más dañino. Muestran una mayor inseguridad. Tras la 

separación muestran conductas confusas y desorganizadas. Cuando vuelve 

el progenitor, puede mostrarse confuso permaneciendo inmóvil o acercarse 

para luego alejarse de forma abrupta a medida que la figura de Apego se 

aproxima. 

 

Se ha observado en niños que han experimentado protección y también 

negligencia, rechazo y maltratos físicos y psicológicos (por ejemplo, 

amenazas de abandono), desarrollando frente a la figura de Apego 

vinculación, indefensión, angustia y miedo. Son frecuentes las situaciones de 

institucionalización o cambios de hogar (familias de acogida) Este estilo de 

Apego es el más asociado al maltrato infantil: el 80% de estos niños sufre 

maltrato severo en su hogar. 

Estos niños tendrán muchas dificultades para respetar las normas escolares 

y la autoridad de los profesores, presentan trastornos importantes del 

comportamiento (faltan al respecto, amenazan y agreden verbal o 

http://www.craneosacral.org/INFANCIA/apego.htm
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físicamente), agreden y amenazan verbal o físicamente) y terminan 

estigmatizados como problemáticos, ―agresores‖ o ―matones‖. Lo más 

probable es que perciba el maltrato como algo natural y aprenda que la 

violencia es una forma válida de relacionarse con los demás y de resolver 

problemas.  

Los padres presentan problemas emocionales graves e incompetencia 

severa como cuidadores, producto de experiencias traumáticas en su 

infancia, tales como haber sido víctima de negligencias, abandono, maltrato 

o abusos sexuales. Muchos de estos padres presentan un trastorno mental 

crónico, o son alcohólicos o toxicómanos. En estos casos puede ser 

necesario un largo periodo de tratamiento. 

 

LA CRIANZA CON APEGO:                  

La crianza con Apego, afirma que el niño tiene una tendencia a buscar la 

cercanía a otra persona y se siente seguro cuando esa persona está 

presente y es sensible a cubrir sus necesidades tanto físicas como 

emocionales. 

Para la crianza con Apego, existen ocho principios fundamentales que 

promueven la vinculación segura entre los padres y el niño. Se presentan 

como prácticas de crianza que dan lugar a un vínculo seguro. Unos padres 

sensibles, coherentes en sus respuestas y disponibles emocionalmente 

garantizan un sano establecimiento de la vinculación emocional: 

http://www.bebesymas.com/2007/12/19-los-ocho-ideales-de-la-crianza-afectuosa
http://www.bebesymas.com/2007/12/19-los-ocho-ideales-de-la-crianza-afectuosa
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1. Prepararse para el nacimiento del bebé. 

2. Comprender y responder de forma sensible a las necesidades 

emocionales del niño. 

3. Lactancia materna. 

4. Cargar en brazos al bebé. 

5. Compartir el sueño. 

6. Evitar las separaciones frecuentes o prolongadas. 

7. Usar la disciplina positiva. 

8. Mantener una vida familiar estable. 

Los padres deben ser flexibles e idear formas de responder a ellas 

adecuadamente siempre bajo un clima amoroso y conciliador. Por ejemplo, 

el bebé que pide estar en brazos, simplemente lo necesita y no lo pide 

porque ―es un mañoso‖, si esta necesidad está satisfecha, el bebé más 

adelante se sentirá seguro al comenzar la etapa del gateo, no pedirá tanto 

estar en brazos, pero surgirán otras necesidades acordes con su etapa 

evolutiva. 

Los niños a los cuales se les cría con desapego buscarán a lo largo de su 

vida otras formas de cubrir las necesidades dando lugar lamentablemente a 

trastornos mentales y sociales. (LINDA F. PALMER, AUTORA DE BABY 

MATTERS. 2005) 
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LA QUIMICA DEL APEGO 

Los bebés humanos nacen desamparados, necesitan ser totalmente 

protegidos y cuidados. 

Las interacciones neurales y hormonales que se establecen entre los padres 

y el bebé para asistirles en este proceso son de las más poderosas de la 

naturaleza. Las señales hormonales son claras y contundentes y nuestros 

instintos nos proveen de las respuestas apropiadas. 

Una vez nacido, los sistemas de control hormonal del bebé y la sinapsis 

cerebral comienzan a organizarse permanentemente según sus experiencias 

con las interacciones humanas. Las sendas y los receptores cerebrales 

innecesarios son eliminados, mientras que los más apropiados al ambiente 

dado son priorizados.  

Oxitocina: una hormona para la vinculación.  

La oxitocina es un mensajero químico liberado en el cerebro principalmente 

en respuesta al contacto social, pero su liberación es especialmente 

acusada en el contacto piel con piel. Ella provee beneficios para la salud. 

Los niveles altos de oxitocina provocan que la madre se familiarice con el 

olor único de su recién nacido, y a la vez se sienta atraída por dicho olor, 

prefiriéndolo al de cualquier otro. El bebé a su vez, tiene la impronta de la 

madre, adquiriendo de ella el sosiego y la reducción del dolor.  
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Vasopresina y protección. 

Aunque está presente y activa en el proceso de vinculación de madre e hijo, 

la vasopresina juega un papel mucho mayor en el padre. Esta hormona 

promueve la reorganización cerebral hacia conductas paternales cuando el 

varón está cohabitando con la mujer embarazada. El padre se vuelca más 

en su pareja y muestra conductas de protección.  

Prolactina y Comportamiento.  

La prolactina se segrega en toda la gente sana durante el sueño, ayudando 

a mantener los órganos reproductivos y la función inmunológica. En la 

madre, la prolactina se libera en respuesta a la succión, promoviendo la 

producción láctea y las conductas maternales. La prolactina relaja a la madre 

y, en los primeros meses, crea una cierta fatiga durante las sesiones de 

lactancia, de manera que la madre no siente deseos de levantarse y hacer 

otras cosas.  

La prolactina promueve los comportamientos de cuidado del bebé y, con el 

tiempo, dirige la reorganización cerebral que favorece dichos 

comportamientos. El nivel de prolactina del padre se comienza a elevar 

durante el embarazo de la madre, pero la mayor parte del aumento en el 

varón se da después de varios días de cohabitación con el bebé. 
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Opioides y Recompensas. 

Los opioides (hormonas del placer) son sustancias químicas semejantes a la 

morfina creada por nuestros cuerpos. Reducen la sensación de dolor y crean 

sentimientos de alegría. El contacto social, particularmente el contacto físico 

y especialmente entre los padres y el hijo, induce la segregación de 

opioides, creando unos sentimientos buenos y propicios al aumento de la 

vinculación. Pueden desarrollarse preferencias respecto al olor, el gusto, la 

actividad, lugares determinados, etc. a consecuencia de la segregación de 

opioides durante contactos placenteros, incluso eventualmente la visión de 

una cara amada estimula la segregación.  

Los padres ―aprenden‖ a disfrutar de actividades beneficiosas como dar de 

mamar y coger en brazos a sus hijos, y los niños ―aprenden‖ a disfrutar del 

contacto como ser tomado en brazos o arrullado, todo ello como respuesta a 

la segregación de opioides.  

Norepinefrina y aprendizaje. 

El amamantamiento también produce dopamina y su subproducto: la 

norepinefrina (adrenalina), cuya ayuda mantiene algunos de los efectos de la 

vinculación temprana. Aumentan la energía y el estado de alerta así como la 

sensación de placer derivada del apego.  

La norepinefrina ayuda a organizar el sistema de control de estrés del niño, 

así como otros controles hormonales importantes de acuerdo con la 
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naturaleza de las experiencias iniciales de crianza. Promueve el aprendizaje 

acerca del entorno, especialmente el aprendizaje a través de la 

memorización, que es efectuada por la oxitocina, opioides y otras influencias 

químicas.  

Feromonas e instintos básicos  

¿Cómo sabe el cuerpo del varón que debe iniciar los cambios hormonales 

cuando está viviendo con una mujer embarazada? ¿Cómo puede un niño 

interpretar con exactitud olores de su madre que los adultos a menudo 

apenas detectan? La respuesta está en las feromonas. Entre otras cosas, 

las feromonas son hormonas esteroides que se fabrican en nuestra piel. 

Nuestros cuerpos están programados instintivamente para reaccionar en 

consecuencia cuando detectamos dichas feromonas a nuestro alrededor.  

La impronta inicial del bebé hacia los olores y feromonas no se trata tan solo 

de una predilección por los olores de sus padres, sino que es una forma en 

que la naturaleza controla la organización cerebral y las segregaciones 

hormonales para conseguir una adaptación óptima del bebé a su entorno. 

(WIILIAN SEARS, 2008) 

ESTRÉS Y APEGO 

En la infancia existen cantidad de situaciones y acontecimientos que pueden 

ser considerados como estresantes, porque implican daño o pérdida; son 

amenazas reales o potenciales para el bienestar, retos ante los cuales 
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irremediablemente hay que responder. Migran, propone una clasificación de 

dichos acontecimientos: 1) tareas rutinarias. 2) actividades o transiciones 

normales del desarrollo 3) acontecimientos convencionales, 4) 

acontecimientos negativos, 5) alteraciones familiares graves, 6) desgracias 

familiares, 7) desgracias personales y 8) desgracias catastróficas. 

Toda separación ejerce un efecto particularmente adverso sobre los niños 

cuyos padres suelen mostrarse hostiles o amenazarlos con la separación 

como medida disciplinaria, o cuya vida familiar es inestable. De esta forma, 

se observa que las amenazas de abandono o suicidio por parte de los 

padres, suelen desarrollar más la elaboración de un apego ansioso. 

 La amenaza de abandono puede expresarse de distintas maneras: afirmar 

que al pequeño se le puede llevar a un lugar para niños malos, o a la policía. 

Otro tipo de amenaza es la que dice el padre cuando menciona que se 

marchará de la casa, dejándolo solo. Una tercera, radica en señalar que si el 

niño no se porta bien, la madre o el padre se enfermarán e incluso morirán. 

Una cuarta, es la realizada en momentos de enojo y cediendo a la 

impulsividad, que hace uno de los padres en el sentido de abandonar a la 

familia. 

También ha de tomar en cuenta la ansiedad que se despierta cuando el niño 

oye reñir a sus padres, y por lo tanto, teme que uno de ellos llegue a 

abandonar el hogar. 

 



20 
 

Separaciones 

En las separaciones prolongadas los niños atraviesan tres fases: 

1) Protesta y trata de recuperar a la madre por todos los medios posibles 

2) Renuncia a la posibilidad de recuperarla pero, sigue preocupado y vigila 

su retorno 

3) Desapego emocional 

Siempre que el periodo de separación no sea demasiado prolongado, ese 

despego no se mantiene indefinidamente. Más tarde, el reencuentro con la 

madre, causa el resurgimiento del apego. De ahí en adelante, durante días o 

semanas, el pequeño insiste en permanecer con ella. Siempre dando 

muestras de ansiedad cuando intuye su posible partida. (Bowlby, 1985; 

1998). 

La respuesta infantil es diferente dependiendo de quien inicia la separación. 

El niño no muestra signos de miedo cuando se aleja porque alguna cosa 

atrae su curiosidad o para jugar. Si la separación se realiza contra su 

voluntad manifiesta señales de intenso temor, aunque el adulto cuidador 

permanezca en su campo de visión, y busca ansiosamente el contacto con 

éste. Así, durante la infancia, se producen las separaciones forzadas por 

diversas circunstancias: 

1. Nacimiento de un hermano 
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2. Depresión en la madre 

3. Escolarización 

4. Hospitalización 

5. Divorcio 

6. Muerte 

Escolarización 

Investigadores sostienen que los niños deben percibir su ambiente como 

seguro para tener éxito y cubrir las demandas académicas de la escuela --- 

donde siempre existe el riesgo del desarrollo de la fobia escolar, entidad que 

algunos hemos descrito como una manifestación temprana de un trastorno 

afectivo. (Véase mi potencies: Depression in Children: The Proteus 

of Psychiatry). 

La escuela se presenta, como el más importante contexto social y de 

aprendizaje de conocimientos, dando lugar a nuevos y desconocidos retos 

con la ambigüedad de contribuir al crecimiento personal o convertirse en 

acontecimientos que obstruyen dicho crecimiento. Los factores 

interpersonales desempeñan un papel fundamental para promover el 

aprendizaje en la escuela y que éste puede optimizarse en contextos 

interpersonales caracterizados por el apoyo, autonomía y el sentido de 

relación con los demás.  

Por consiguiente, la amistad que es definida como "una relación voluntaria y 

recíproca entre dos niños" actúa como apoyo para los niños pequeños en su 
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ambiente escolar y, por tanto, los ayuda a aclimatarse a la escuela. 

También, se observa que un apego seguro es la base para que los niños en 

edades preescolares muestren competencia en las relaciones con los 

iguales, sean aceptados por compañeros y tengan amigos.  

El rechazo de sus compañeros puede desarrollar actitudes negativas e 

inhibirlos en la exploración de tal manera que llanto, quejas, tristeza, apatía 

por ir a la escuela, excesivo apego al adulto y otros síntomas pueden ser 

debidos a una percepción de soledad asociada al hecho de no tener 

compañeros con quien jugar. (Méndez 1999). 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE. 

Definición. 

Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus 

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

(Rafael Ángel Pérez). Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a 

través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se 

apropia de los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. 

(Margarita Méndez González). Proceso a través del cual se adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos... como resultado de la experiencia, la 

instrucción o la observación (Isabel García).  

Proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante 

ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de 

utilidad en todo desarrollo de la persona (Diana Gabriela Saldívar Morales). 

Las experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el medio, 

modifican las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de 

las experiencias del individuo con el medio. Dichos aprendizajes, permite 

cambios en la forma de pensar, de sentir, de percibir las cosa, producto de 

los cambios que se producen en el SN. Por lo tanto los aprendizajes nos 

permitirán adaptarnos al entorno, responder a los cambios y responder a las 

acciones que ichos cambios producen. (Patricia Duce, 1997). 
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BREVE RESEÑA DEL APRENDIZAJE 

Samuel Kramer dice que el principio está en el año 3000 a. C. 

aproximadamente. En el Neolítico con los asentamientos humanos aparecen 

las nuevas formas de organización y aparece la escritura. Con ella aparecen 

los primeros escribas y escuelas. Allí se aprendía mediante un proceso 

memorístico. La escritura empezaba a ser ―la memoria de la humanidad 

aunque no se dejó de aprender las cosas de memoria. 

Se usaron técnicas como la de los lugares o la formación de imágenes 

mentales siendo usadas en la actualidad. 

En la Edad Media sólo el conocimiento religioso es digno de ser aprendido. 

La memorización y las reglas mnemotécnicas son consideradas como una 

virtud. 

En la Ciencia moderna la alfabetización del pueblo permite distinguir entre lo 

escrito y lo que entiende. (SAMUEL KRAMER, 1987) 

INICIOS DEL APRENDIZAJE 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, 

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su 

vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento 

y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr 

volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la 

preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza 
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intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los 

conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces 

la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y 

correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, 

química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 

asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. 

Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis 

de dichas materias. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las 

estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa 

frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio


26 
 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades 

cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas 

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Teorías Conductistas; 

El conductismo, es una corriente psicológica que afirma que la conducta 

humana es adquirida y no innata. Las reacciones o respuestas que un 

individuo tiene ante los estímulos son aprendidas. 

El conductismo se inició como una corriente psicológica que luego paso a 

ser una escuela y una tendencia. 

El conductismo también posee una clase de terapia, la cual se basa en 

estudiar el presente de una persona para así poder encontrar el problema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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que en la actualidad posee, tal y como sería una fobia o una adicción, 

básicamente esta terapia no ve el hecho de que los problemas provengan de 

su pasado, más bien solo cree en el presente como motivo. 

Condicionamiento clásico:  

Proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un estímulo que acarrea 

significado (tal como el olor de un alimento para un animal) con un estímulo 

neutro que no tenía ningún significado especial antes del condicionamiento. 

Por ejemplo, el dinero es neutro para un bebé, sin embargo, los adultos han 

sido condicionados a desear el dinero porque han aprendido que éste se 

relaciona con la obtención de alimentos y otras cosas básicas. (También se 

considera condicionamiento pavloviano). 

Condicionamiento operante:  

Proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por 

algo deseable (lo cual hace más factible que la persona o animal repita la 

acción) o por algo no deseable (lo cual hace menos factible que se repita la 

acción). Un estudiante, por ejemplo, estudia durante varias horas porque 

anteriormente el estudio le proporcionó satisfacción intelectual, notas altas o 

elogios de sus padres. Su aplicación es consecuencia del condicionamiento 

operante. (También se denomina condicionamiento instrumental). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
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Teorías cognitivas: 

- Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. (J. Bruner). 

-  Aprendizaje significativo. (D. Ausubel, J. Novak), postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente a otras saberes que defiende el aprendizaje por recepción 

donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para 

que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

Cognitivismo.-  La psicología cognitivista (Merril, Gagné…), está basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

Constructivismo.-  Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento 

está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. (Jean Piaget). 

Socio-constructivismo.- Se considera también los aprendizajes como un 

proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los 

saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en 

la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

Aprendizaje memorístico o repetitivo. 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje receptivo. 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento. 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

Aprendizaje significativo. 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

 
APRENDIZAJE HUMANO 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan.  

El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta. 

La comunicación es parte elemental del aprendizaje.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades 

en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la 

atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se 

ve o escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del 

cerebro, estas limitaciones se pueden manifestar de muchas maneras 

diferentes. 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y 

pueden afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, 

la vida familiar, las amistades y los juegos… 

Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de 

aprendizaje primarias y secundarias.  

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por 

aprender y son:  

Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras propias.  

Categorización. Organizar categorías con la información,  

Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio de 

diagramas, y  

Imaginería. La información es presentada mentalmente con imágenes. 

 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente 

que favorezca el aprendizaje. Entre ellas están:  
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Planeación. Como su nombre lo indica, se deberán planificar las situaciones 

y los momentos para aprender. 

Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de auto examinarse y 

auto guiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de aprendizaje 

(viendo, oyendo, escribiendo, haciendo o hablando). (FREDDY ROJAS 

VELÁSQUEZ (JUNIO DE 2001) 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE. 

 

Es un hecho que los padres se preocupan por el desenvolvimiento escolar y 

personal de sus hijos. Por ello, es que la psicología educativa cobra mucha 

importancia, ya que existen ciertos factores que son determinantes en la 

formación y por tanto en el proceso de aprendizaje de los hijos. Sin duda, 

estos factores están directamente relacionados con el rol que juegan los 

padres y los educadores.  

Según la psicóloga Carola Somaré de Canelas cada niño tiene diferencias 

individuales que deben ser tomadas en cuenta.  

Los padres por lo general tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin 

embargo se debe tener presente que las habilidades y las aptitudes de cada 

uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los siguientes 

factores:  

 
 Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.  
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―Sin embargo, también se debe cuidar que el menor no perciba su 

discapacidad como algo muy notorio, ya que seguro podrá desenvolverse en 

algún otro campo‖, dice Somaré.   

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.   

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al tipo 

de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido. ―El menor debe acostumbrarse desde muy 

temprana edad a tener rutinas y saber que existen reglas. Si es educado en 

este marco seguro que cuando llegue a adulto será una persona 

responsable y respetuosa con el medio‖, asegura Somaré.  

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 

el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.  
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―Los padres terminan condicionando lo que ellos esperan de uno y no lo que 

realmente él puede hacer o ser‖, dice Somaré.  

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando ―los platos 

rotos‖. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.  

―Realmente, los adultos no parecerían serlo cuando adoptan estas actitudes, 

ya que si no superaron el divorcio jamás los hijos deben ser la pared contra 

la que se estrellan. Tampoco se debe utilizar a los hijos como mensajeros 

entre ellos o para que uno de ellos lo utilice como un gancho para volver a 

estar juntos‖, explica la psicóloga Ximena Orellana.  

La familia es como un árbol, si uno ataca la raíz se termina matándolo. Los 

padres son la raíz, por tanto son la fortaleza y el alimento del futuro de sus 

hijos.  

―Los padres son el ejemplo de vida y las actitudes que tengan con la vida y 

la familia serán determinantes en la formación de ellos. Por ello, no se debe 

hacer víctimas del divorcio a los hijos‖ asegura Orellana.   

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las madres 

también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del tiempo que se 

les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan mientras los padres 

trabajan.  

―Los hijos pueden sentirse solos y hacen de la comida, la televisión y los 

video juegos su pasatiempo favorito‖, dice Orellana.  



35 
 

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.  

―Sí él hiciera grandes esfuerzos y no es valorado, es un hecho que su 

autoestima se verá afecta y por tanto su rendimiento‖, explica Somaré. 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. (Somaré) 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El término ‗estilo de aprendizaje‘ se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje. 

Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra 

manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros 

mismos. 
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Sistema de representación visual  

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra 

mente la página del libro de texto con la información que necesitamos) 

podemos traer a la mente mucha información a la vez, por eso la gente que 

utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 

muchas veces se debe a que está procesando la información de forma 

auditiva o kinestésica. 

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las 

fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, 

tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Sistema de representación auditivo  

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo 

hacemos de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el 

alumno que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a 

otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin 

embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a 

paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni 
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una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una 

cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una palabra no 

tiene mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o de la 

información. 

Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra 

persona. 

Sistema de representación kinestésico  

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. Escribir a máquina es otro ejemplo de 

aprendizaje kinestésico.  

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que 

con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Ejemplo se 

necesita más tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de 

pensar en lo que uno está haciendo, pero cuando uno aprende a montar en 

bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro 

cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que 

se nos olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, 

por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa 
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lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita 

moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para 

satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier 

excusa para levantarse y moverse. www.galeon.com/ 

EL CICLO DEL APRENDIZAJE  

 

Los cuatro momentos del Ciclo del Aprendizaje, Experiencia – Reflexión – 

Conceptualización – y Aplicación tomados en conjunto, llevan al alumno a un 

Aprendizaje profundo, en el que comprende lo que ha estudiado y es capaz 

de utilizarlo en la vida. 

 

La experiencia puede incluir actividades tales como socio dramas, 

simulacros, dinámicas relacionadas con el tema visualizaciones, 

presentación de dibujos, fotos, diapositivas o videos, juegos lógicos, lectura 

de texto entrevistas, observaciones extra aula. El maestro puede basarse en 

experiencias que los alumnos tienen en común, consiguiendo que hablen o 

escriban sobre ellas. Por eso, se recomienda iniciar el Ciclo de Aprendizaje 

con la creación de una experiencia que servirá para involucrar activamente a 

los alumnos en el tema por estudiar, la cual les ayudará a identificarse con 

él. Por medio de esta actividad los alumnos se identifican subjetivamente 
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con la experiencia y se sienten parte de ella. Se interesan en el tema y 

descubren su importancia. 

La reflexión normalmente está estimulada por unas o más preguntas, y 

puede ser realizada por medio de cuchicheos, trabajos en grupos o con toda 

la clase. Para aprender de una experiencia, la persona necesita reflexionar y 

relacionar la experiencia, y el tema inherente a ella, con lo que él o ella son, 

con sus valores y sus experiencias pasadas. De esta manera comienza a 

comprender el significado que el tema le tiene. Al hacerlo, comienza a tomar 

cierta distancia de la experiencia. 

La conceptualización puede consistir en una clase magistral tradicional, o 

puede incorporar otras actividades, tales como la sistematización de ideas, 

la lectura, una investigación bibliográfica o presentaciones audiovisuales. 

En esta fase del ciclo, se trata de responder a la pregunta ¿Qué? ¿Qué 

datos y hechos tenemos? ¿Qué dicen los expertos sobre el tema? ¿Qué es 

importante saber acerca de ello?, el maestro debe hacer todo lo posible para 

estructurar el conocimiento en un orden lógico y demostrar la relación entre 

un concepto y otro. 

La Aplicación puede abarcar actividades tales como los ejercicios y 

prácticas, la elaboración de diagramas o gráficos, la creación de música, 

arte, poesía, cuentos o dramatizaciones, la elaboración de un periódico 

mural y la planificación u ejecución de proyectos o trabajo de campo que se 

llevan a cabo fuera del aula. En esta fase los alumnos tienen la oportunidad 
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de practicar lo que han aprendido, el maestro deja de actuar como un 

experto que imparte la información, pasando a ser un facilitador y orientador 

que prepara ciertos materiales que los alumnos pueden utilizar en la 

aplicación de los conceptos aprendidos.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, por lo 

tanto este método permitió plantear los problemas existentes dentro de lo 

que es el apego y su relación con el logrando asì alcanzar los objetivos que 

hemos planteado, es decir estuvo presente en toda la investigación. 

 

ANALÍTICO.- El método analítico es un camino para llegar a un resultado 

mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos, para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método me sirvió mucho para llegar a comprender cada uno de las partes de 

mi investigación. 

SINTÉTICO.- Es aquel que nos ayuda a  distinguir los elementos de un 

fenómeno para la cual se procede a revisar la información obtenida 

ordenando cada uno de los procedimientos, Permitió analizar conceptos y 

teorías para la investigación, además posibilitó describir la situación actual 

del problema. 

INDUCTIVO.- Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. Con él pude llegar a 

conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones 

similares a la observada en el Centro Educativo 

 

DEDUCTIVO.-  Es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. Mediante este método hice un 

estudio de lo universal con el propósito de señalar las verdades particulares. 

Se lo aplico durante la fundamentación del marco teórico contenidas 

explícitamente en la situación general. 

DESCRIPTIVO: El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Este 

método permitió la observación de los hechos o fenómenos que se suscitan 

en la realidad del hecho investigado, este guiará para llegar a la 

interpretación y análisis racional y objetivo del problema investigado 

determinar el apego y su relación en el aprendizaje. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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MODELO ESTADÍSTICO.- Esté método facilita el manejo de grandes 

cantidades de observaciones y datos por el empleo adecuado de la muestra, 

facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas y maximiza el carácter objetivo de la 

interpretación no obstante la observación y participación del sujeto 

investigador en el mismo grupo investigado. Aquel método me posibilitó la 

exposición de resultados a través de cuadros y gráficos estadísticos los 

cuales se elaboraran en base a los resultados obtenidos, lo que permitirá 

hacer el análisis e interpretación del Apego y su relación con el Aprendizaje.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas del Primer Grado 

de la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, 

provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja, para 

Identificar el Tipo de Apego de los niños y niñas hacia sus madres. 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas del Primer Grado 

de la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, 

provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja, para 

Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Grado de Educación 

Básica. 
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POBLACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FAE 

PRIER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

―A‖ 15 11 26 1 

TOTAL 15 11 26 1 

    Fuente: Registro de Matrículas de la Escuela de Educación Básica ―FAE‖. 
 
    Elaborado: Andrea Herrera. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE LA “ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “FAE”, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PARROQUIA NUEVA LOJA, PARA IDENTIFICAR EL TIPO 

DE APEGO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

 

 

 

 

APEGO 

SEGURO 

 

INDICADORES 

SI NO 

F % F % 

Usa a sus cuidadores como base de Seguridad 

cuando está angustiado. 

26 100

% 

0 0% 

Manifiesta confianza en la disponibilidad de sus 

figuras de apego en la adversidad. 

22 85% 

 

4 15% 

 

Son cálidas y estables en sus relaciones 

interpersonales 

24 92% 

 

2 8% 

 

Muestra alta accesibilidad en esquemas y 

recuerdos positivos. 

23 88% 

 

3 12% 

 

Es una persona con amplias posibilidades de 

desarrollo social e intelectual, tolerantes y con 

una seguridad satisfactoria. 

23 88% 

 

3 12% 

 

SUBTOTAL 
 

 

 91%  9% 

 

 

APEGO 

ANCIOSO 

Despliegues mínimos de afecto o angustia hacia 

el cuidador o evasión de esta figura. 

19 73% 7 27% 

Frecuentes episodios de enojo 18 69% 8 31% 

Poca confianza en sus habilidades 

interpersonales. 

15 58% 11 42% 

Posee inseguridad hacia los demás, miedo a la 

intimidad y prefieren mantenerse distanciados 

10 38% 16 62% 
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SUBTOTAL                                                                                96%             4% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FÁE‖. 
Elaboración: Andrea Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

EVITANTE de los otros. 

Son sociables con extraños, pero los ignoran de 

igual forma. 

20 77% 6 23% 

 

SUBTOTAL 

   

63% 

  

37% 

APEGO 

ANCIOSO 

AMBIVALE

NTE 

Poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la 

intimidad y prefieren mantenerse distanciados 

de los otros. 

10 38% 16 62% 

Muestran un relativo desapego, aparentemente 

sin confiar en los demás ni preocuparse por 

ellos. 

11 42% 15 58% 

Su conducta se caracteriza por la agresividad y 

la desobediencia. 

11 42% 15 58% 

Son moralmente escrupulosas o cargadas de 

sentimientos de culpa. 

06 23% 20 77% 

 

SUBTOTAL 

   

36% 

  

64% 

APEGO 

DESORGA

NIZADO 

Es una combinación de los patrones de apego 

ambivalente y apego evitativo. 

25 96% 1 4% 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

            CUADRO N° 1 

 

TIPOS DE APEGO 

 

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % f % 

Apego Seguro  91%  9% 100% 

Apego Evitativo  63%  37% 100% 

Apego Ambivalente  36%  64% 100% 

Apego Desorganizado  96%  4% 100% 

                    Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

                    Elaboración: Andrea Herrera. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

91% 

63% 

36% 

96% 

9% 

37% 

64% 

4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Apego Seguro Apego Evitativo Apego
Ambivalente

Apego
Desorganizado

Tipos de Apego 

Series1

Series2



48 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de los niños y niñas observados presentan Apego Seguro, el 9% no 

presentan Apego Seguro; el 63% de los niños y niñas observados presentan  

apego evitativo, el 37% no presentan Apego Evitativo, el 64% de los niños y 

niñas no presentan un  apego ambivalente, el 36% sí presentan un apego 

ambivalente, el 96% de los niños y niñas sí presentan un apego 

desorganizado, el 4% no presenta un apego desorganizado. 

Los diferentes tipos de apego se desarrollan en forma temprana y poseen 

alta probabilidad de mantenerse durante toda la vida. En base a como los 

individuos responden en relación a su figura de apego cuando están 

ansiosos, Ainsworth, Blewar, Waters y Wall, definieron los patrones más 

importantes de apego y las condiciones familiares que los promueven. 

 

Los niños con estilos de apego seguro, son capaces de usar a sus 

cuidadores como una base de seguridad cuando están angustiados. Ellos 

tienen cuidadores que son sensibles a sus necesidades, por eso, tienen 

confianza que sus figuras de apego estarán disponibles, que responderán y 

les ayudarán en la adversidad. En el dominio interpersonal, las personas con 

apego seguro tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 

satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser más positivas, 

integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 

Los niños con estilos de apego evasivo, exhiben un aparente desinterés y 

desapego a la presencia de sus cuidadores durante períodos de angustia. 



49 
 

Estos niños tienen poca confianza en que serán ayudados, poseen 

inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad y prefieren mantenerse 

distanciados de los otros. 

Los niños con estilos de apego ansioso-ambivalente, responden a la 

separación con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con 

expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia en 

las habilidades emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen 

expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores. 

Los niños con estilos de apego desorganizado, son una combinación de 

los patrones de Apego ambivalente y evitativo, y considerado el Apego más 

dañino. Muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Cuando vuelve el progenitor, puede 

mostrarse confuso permaneciendo inmóvil o acercarse para luego alejarse 

de forma abrupta a medida que la figura de Apego se aproxima. 
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RESULTADOS DE LA GUÌA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE LA “ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “FAE”, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PARROQUIA NUEVA LOJA.  PERÍODO LECTIVO 2013-

2014”, PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 

LUNES 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

Identidad y Autonomía 

DESTREZA: 

 Identificar a su maestra/o y a sus compañeros e interactuar con ellos. 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral. 

 Asumir compromisos. 

 ACTIVIDAD: 

 Encierra los objetos que aparecen en la lámina de la página anterior. 

 Repite los nombres de los objetos en forma lenta y rápida.  

 Píntalos. 
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CUADRO Nº2 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Calf. 

 

F 

 

% 

 

Encierra, repite los nombres de forma rápida y lenta y 

pinta los objetos. 

MS 19 73% 

 

Encierra sólo dos objetos, repite los nombres en forma 

lenta y rápida, las pinta incorrectamente. 

S 7 27% 

 

Encierra sólo dos objetos, repite los nombres de los 

objetos en forma lenta, los pinta con dificultad. 

PS 0 0% 

TOTAL  26 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

Elaboración: Andrea Herrera.  

 

GRÁFICO Nº2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 73% de los niños y niñas encierran, repiten los nombres de forma rápida 

y lenta y pinta los objetos. Mientras que el 27% encierran sólo dos objetos, 

repiten los nombres en forma lenta y rápida, las pinta incorrectamente. 

En estas edades, será normal que los niños y niñas pregunten constante-

mente. Estos interrogatorios pueden llegar a ser prácticamente 

interminables, pero, curiosamente, no les interesa demasiado las 

respuestas. Lo que pretenden comprobar es que concuerdan con sus 

propios pensamientos y sentimientos. Estas manifestaciones les permitirán 

mayor independencia en sus actividades cotidianas. Muestran gran 

confianza en sí mismos, afirman las cosas de un modo categórico. Estas 

actitudes son manifestaciones de un progreso de autonomía personal que 

les ayudará a establecer relaciones sociales más ricas que las que podrían 

mantener hasta el momento. 

Día martes. 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Convivencia. 
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DESTREZA:  

 

 Describir las características de la ciudad comparándolas con el 

entorno en que vive. 

 Reconocer los elementos que se encuentran en el entorno 

asociarlo con su utilidad, y asumir responsabilidades. 

 Leer imágenes que acompañan a las exposiciones y comprender 

los mensajes. 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral. 

 Identificar los elementos que se encuentran en la vía pública, 

asociarlos con su utilidad y asumir responsabilidades. 

 
ACTIVIDAD: 

 Busca estos letreros en la lámina y encierra el que no está. 

 Dibuja objetos que haya en la lámina 

 Busca este objeto en la lámina, explica que es y forma una oración 

sencilla. 

CUADRO Nº3 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Calf. 

 

f 

 

% 

 

Busca, encierra los letreros y encierra el que no está, dibuja 

objetos y busca el objeto indicado y explica que es y forma 

una oración sencilla. 

 

MS 

 

 

19 

 

73% 

 

Busca y encierra dos letreros que no están, dibuja pocos 

 

S 

 

5 

 

19% 
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objetos y busca el objeto que le pide q busque, explica que 

es y no forma la oración. 

Busca y encierra los tres letreros, dibuja con dificultad poco 

objetos, busca el objeto indicado, pero no explica que es y 

no forma ninguna oración sencilla. 

 

 

 

PS 

 

 

 

2 

 

 

 

8% 

TOTAL  26 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

Elaboración: Andrea Herrera. 

 

 

 

GRÁFICO Nº3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los niños y niñas buscan, encierran los letreros y encierran el que 

no está, dibujan objetos y buscan el objeto indicado y explica que es y forma 

una oración sencilla. Mientras que el 19% de los niños y niñas buscan y 

encierran dos letreros que no están, dibujan pocos objetos y buscan el 

objeto que le pide q busque, explican que es y no forman la oración. Por 

último el 8% buscan y encierran los tres letreros, dibujan con dificultad poco 

objetos, buscan el objeto indicado, pero no explican que es y no forma 

ninguna oración sencilla.  

La experiencia de crecer juntos es fundamental para despertar e involucrar 

en los niños y las niñas actitudes y  valores básicos para la convivencia, 

como son el compartir, la ternura, la ayuda mutua, la comprensión; no olvi-

demos que los valores se integran y se desarrollan en el encuentro. Es 

necesario desarrollar y potenciar el encuentro y la relación entre los niños 

con naturalidad, en un clima de igualdad y de colaboración superando todo 

tipo de discriminación. 

Día miércoles. 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
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DESTREZA: 

 Describir las características del campo y la ciudad comparándolas con 

el entorno en el que vive. 

 Leer imágenes y comprender los mensajes. 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunidad oral. 

 
ACTIVIDAD: 

 
 Encierra los animales que vuelan. 

 Pinta y describe el sonido final de los gráficos. 

 Busca este animal en la lámina, explica para qué sirve y forma una 

oración sencilla. 

 
CUADRO Nº4 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. F % 

 

Encierra correctamente, pinta y describe el sonido de los gráficos, 

busca el animal que le pide, y explica para qué sirve y forma una 

oración sencilla. 

 

MS 

 

 

14 

 

54% 

 

Encierra un animal que vuela, pinta y no describe el sonido de los 

gráficos, busca el animal que le pide,   no explica para qué sirve y 

forma una oración  incompleta. 

 

S 

 

11 

 

42% 

 

Encierra todos los animales, pinta incorrectamente, describe el 

sonido de los gráficos, no encuentra el animal, no logra explicar 

 

PS 

 

1 

 

4% 
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para qué sirve y forma una oración sencilla incorrecta. 

 

TOTAL 

  

26 

 

100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

Elaboración: Andrea Herrera. 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 54% de los niños y niñas encierran correctamente, pintan y describen el 

sonido de los gráficos, buscan el animal que le pide, y explican para qué 

sirve y forman una oración sencilla, mientras que el 42% de los niños y niñas 

encierran un animal que vuela, pintan y no describen el sonido de los 

gráficos, buscan el animal que le piden, no explican para qué sirve y forman 

una oración  incompleta, por último el 4% de los niños y niñas encierran 

todos los animales, pintan incorrectamente, describen el sonido de los 
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gráficos, no encuentran el animal, no logran explicar para qué sirve y forman 

una oración sencilla incorrecta. 

Es importante que los niños y niñas tengan la oportunidad de descubrir y 

conocer activamente el medio natural, y cultural desarrollando actitudes de 

curiosidad, respeto y de permanente interés por aprender, adquiriendo 

habilidades que permitan ampliar su conocimiento y comprensión de su 

entorno. En el nivel de desarrollo de los niños y niñas de este año, su 

curiosidad e interés por conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y 

hechos de la vida es permanente. Esta curiosidad, unida a su capacidad de 

preguntar, es una fuente esencial para el aprendizaje y el descubrimiento de 

las formas de vida de los grupos, de los acontecimientos y creaciones que 

son parte de ellos. 

Día jueves. 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Relaciones Lógico Matemáticas. 

 

 

DESTREZA: 

 Identificar las nociones delante – detrás para la ubicación de objetos. 

 

ACTIVIDAD: 

 Observa y pinta según la indicación de tu profesor. 

 Dibuja un pollito, delante una gallina y detrás una canasta. 
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CUADRO Nº5 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Según la indicación del profesor, observa y pinta, dibuja un pollito, 

dibuja delante una gallina y detrás una canasta. 

 

MS 

 

14 

 

54% 

Según la indicación del profesor, observa y pinta incorrectamente, 

dibuja un pollito, atrás una gallina y delante una canasta. 

 

S 

 

11 

 

42% 

Según la indicación del profesor, observa con dificultad y pinta 

incorrectamente, dibuja una gallina, delante un pollito y detrás una 

canasta. 

 

PS 

 

1 

 

4% 

TOTAL  26 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

Elaboración: Andrea Herrera. 

 

GRÁFICO Nº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 54% de los niños y niñas según la indicación del profesor, observa y 

pinta, dibuja un pollito, dibuja delante una gallina y detrás una canasta, 

mientras que el 42% según la indicación del profesor, observa y pinta 

incorrectamente, dibuja un pollito, atrás una gallina y delante una canasta, y 

el 4% según la indicación del profesor, observa con dificultad y pinta 

incorrectamente, dibuja una gallina, delante un pollito y detrás una canasta. 

En infinitas situaciones informales de juego o de intercambio, los niños 

utilizan números, tienen contacto con ellos. Frecuentemente saben contar, y 

resuelven situaciones cotidianas utilizando «operaciones». Los niños, al 

adquirir los aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza en sí mismos. 

Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la Matemática 

para interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los 

apoyen.  Los  materiales  concretos  son  esenciales  como  base  para  los  

niños  que aún están en camino de desarrollar la habilidad de pensar en 

forma abstracta.  

La actividad práctica es crucial cuando se hace «Matemática», y los 

componentes básicos del lenguaje —hablar, escuchar, leer y escribir— 

sirven como vínculos necesarios entre la acción y la comprensión 

matemática. 
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Los niños valorarán la Matemática como una herramienta esencial cuando la 

vean incorporada en todas las áreas del currículo donde puedan aplicar los 

conceptos a través de rutinas diarias y cotidianas. 

Día viernes. 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

DESTREZA: 

Leer imágenes o carteles que acompañan las exposiciones y comprender los 

mensajes. 

ACTIVIDAD: 

Señala y pinta que quiere cada uno. 

CUADRO Nº6 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

 

Señala y pinta correctamente lo que quiere cada uno. 

 

 

MS 

 

 

24 

 

92% 

Señala con dificultad y pinta lo que quiere cada uno.  

S 

 

1 

 

4% 

Señala incorrectamente el dibujo y pinta con dificultad lo que 

quiere cada uno. 

 

 

PS 

 

 

1 

 

 

4% 

TOTAL  26 100% 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

Elaboración: Andrea Herrera. 
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GRÁFICO Nº6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 92% de los niños y niñas señalaron y pintaron correctamente lo que 

quiere cada uno, mientras que el 4% de los niños y niñas señalaron con 

dificultad y pintaron lo que quiere cada uno, y el 4% de los niños y niñas 

señalaron incorrectamente el dibujo y pintaron con dificultad lo que quiere 

cada uno. 

El lenguaje oral y el lenguaje escrito son sistemas interdependientes y no 

deben enseñarse en unidades separadas, sino dentro de un contexto 

significativo que integre a ambos. Debe permitir la predicción sobre la base 

que el alumno  o alumna conoce sobre el lenguaje, es decir, debe rescatar  

los aprendizajes previos. Los niños y niñas son usuarios competentes del 

lenguaje oral, el cual constituye un recurso primario para aprender que la 
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lectura nos permite construir significados, y la escritura, producir mensajes 

significativos. El significado de la lectura no se encuentra en la palabra 

impresa,  sino en la habilidad del lector para responder al texto sobre la base  

de la experiencia personal. Cuando niños y niñas manifiestan interés y 

deseos de escribir sus experiencias e historias, es el momento de ayudarlos 

para que inicien  el proceso de escritura espontánea. Ofrecer distintas 

experiencias significativas que permitan a los niños  y niñas descubrir el 

sentido comunicativo de los símbolos gráficos. Considerar el espíritu 

descubridor y la capacidad de asombro  de los niños y niñas a través de la 

lectura y escritura, como también  su capacidad de elaborar nuevas 

producciones. 

 

Día lunes. 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

Conocimiento Verbal y no Verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

Comprensión y expresión Artística. 

DESTREZA: 

 Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las técnicas grafo plásticas. 

ACTIVIDAD: 

 Pinta el agua, recorta los peces y pégalos sobre el agua. 
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CUADRO Nº7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Calf. 

 

f 

 

% 

Pinta el agua, recorta los peces y los pega correctamente 

sobre el agua. 

 

MS 

 

24 

 

92% 

Pinta el agua, recorta los peces con dificultad y los pega fuera 

del agua. 

 

S 

 

1 

 

4% 

Pinta el agua con dificultad, recorta los peces de forma 

incorrecta y los pega con dificultad a los peces. 

 

PS 

 

1 

 

4% 

TOTAL  26 100

% 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

Elaboración: Andrea Herrera. 

 

GRÁFICO Nº7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 92% de las niñas y niños pintaron el agua, recortaron los peces y los 

pegaron correctamente sobre el agua, mientras que el 4% de los niños y 

niñas  pintaron el agua, recortaron los peces con dificultad y los pegaron 

fuera del agua, y el 4% de los niños y niñas pintaron el agua con dificultad, 

recortaron los peces de forma incorrecta y los pegaron con dificultad a los 

peces. 

Los niños y niñas a través de las artes plásticas deben desarrollar su 

creatividad y apreciación artística por obras de famosos pinto-res, 

escultores, fotógrafos, entre otros. Los estudiantes deben comunicar y 

expresar creativamente sus ideas, sentimientos y fantasías mediante 

representaciones plásticas, usando técnicas y materiales variados.  

El trabajar las técnicas plásticas debe estar vinculado con la manipulación 

del material, el desarrollo de su expresión libre y el poder comunicar lo que 

ha expresado. Esto favorece el desarrollo de su autovaloración, el rol de la 

docente es estimular de forma positiva y resaltar su trabajo exponiéndolos y 

respetando su expresión. En la apreciación artística comprende el desarrollo 

del gusto estético por las imágenes artísticas, cuando se les presente obras 

de famosos,  se debe considerar y llegar a la lectura de imágenes, para que 

desde esta edad sepan comprender lo que expresa el artista y apreciar la 

estética de las obras, conocer y  conversar sobre el autor, realizar 

observaciones a museos, exposiciones y recorridos por la ciudad 

observando esculturas.  



66 
 

Día martes. 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

Conocimiento Verbal y no Verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

Expresión Corporal. 

DESTREZA: 

 Identificar movimientos corporales en función de una postura 

correcta. 

ACTIVIDAD: 

 Pinta y explica por qué es importante guardar una postura 

adecuada. 
CUADRO Nº8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Calf. 

 

f 

 

% 

Pinta y explica por qué es importante guardar una postura 

adecuada. 

 

MS 

 

24 

 

92% 

Pinta y tiene dificultad al explicar la importancia de guardar una 

postura adecuada. 

 

 

S 

 

 

1 

 

 

4% 

Pinta inadecuadamente y explica con dificultad la importancia de 

guardar una postura adecuada. 

 

 

PS 

 

 

1 

 

 

4% 

TOTAL  26 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Niños y Niñas de la Escuela ―FAE‖. 

Elaboración: Andrea Herrera. 
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GRÁFICO Nº8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

EL 92% de los niños y niñas pintaron y explicaron por qué es importante 

guardar una postura adecuada, mientras que el 4% de los niños y niñas 

pintaron y tuvieron dificultad al explicar la importancia de guardar una 

postura adecuada, y el 4% de los niños y niñas pintaron inadecuadamente y 

explicaron con dificultad la importancia de guardar una postura adecuada.  

La Expresión Corporal es  el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se 

convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que 

permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. El docente debe 

facilitar a los niños el descubrir un lenguaje corporal propio con el cual sentir, 

expresar y comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora.  
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La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento  de  las  actividades  cotidianas  y  del  crecimiento  

personal. Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más 

profundas e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La 

Expresión Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de 

los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, entre 

otros. 

CUADRO RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

COMPONENTES DE EJES 

DE APRENDIZAJE 

MS S PS 

f % f % f % 

Identidad de Autonomía 19 73% 7 27%  0% 

Convivencia 19 73% 5 19% 2 8% 

Descubrimiento y Comprensión 

del Medio Natural y Cultural 

14 54% 11 42% 1 4% 

Relaciones Lógica-Matemáticas. 14 54% 11 42% 1 4% 

Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

24 92% 1 4% 1 4% 

Comprensión y Expresión 

Artística 

24 92% 1 4% 1 4% 

Expresión Corporal 24 92% 1 4% 1 4% 

TOTAL  75%  20%  5% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 76% de los niños y niñas evaluados tienen como puntuación un muy 

sobresaliente en las actividades realizadas, el 20% de los niños y niñas 

tienen un sobresaliente como puntuación en las actividades realizadas, y el 

5% de los niños y niñas tienen como puntuación poco sobresaliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar con el primer objetivo específico: Identificar el tipo de Apego 

por parte de los niños y niñas hacia las madres de familia del Primer Grado 

de Educación Básica, de la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector 

Puerto Aguarico, Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia 

Nueva Loja. Período Lectivo 2013 – 2014‖, se aplicó una Ficha de 

Observación, tomando como referencia el primer indicador del Apego 

Seguro, en la cual se constató que el 91% de los niños y niñas observados 

presentan Apego Seguro, el 9% no presentan Apego Seguro; el 63% de los 

niños y niñas observados presentan  apego evitativo, el 37% no presentan 

Apego Evitativo, el 64% de los niños y niñas no presentan un  apego 

ambivalente, el 36% sí presentan un apego ambivalente, el 96% de los niños 

y niñas sí presentan un apego desorganizado, el 4% no tiene un apego 

desorganizado. 

 

Con respecto al Segundo Objetivo Específico enunciado: Evaluar el 

Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica, de 

la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, Provincia 

de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. Período Lectivo 

2013-2014‖, se aplicó una Guía de Observación a los niños y niñas con cada 

uno de los Componentes de acuerdo al Currículo del Primer Año de 

Educación Básica, en la  cual el análisis e interpretación es: del 76% de los 

niños y niñas evaluados tienen como puntuación un muy sobresaliente en 
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las actividades realizadas, el 20% de los niños y niñas tienen un 

sobresaliente como puntuación en las actividades realizadas, y el 4% de los 

niños y niñas tienen como puntuación poco sobresaliente. 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el Apego si se relaciona 

con el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Grado de Educación 

Básica, de la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto 

Aguarico, Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva 

Loja. Período Lectivo 2013-2014‖. Por lo cual se comprueba el Objetivo 

General que es: 

 

Determinar el Apego y su relación en el Aprendizaje de los niños y niñas del 

Primer Grado de Educación Básica, de la ―Escuela de Educación Básica 

―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, Provincia de Sucumbíos, cantón Lago 

Agrio, Parroquia Nueva Loja. Período Lectivo 2013 – 2014‖. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En relación a los resultados obtenidos y analizados se concluye que: 

 

 El 91% de los niños y niñas observados presentan Apego Seguro, 

mientras que el 9% no presentan Apego Seguro; el 63% de los niños 

y niñas observados presentan  apego evitativo, el 37% no presentan 

Apego Evitativo, el 64% de los niños y niñas no presentan un  apego 

ambivalente, el 36% sí presentan un apego ambivalente, el 96% de 

los niños y niñas sí presentan un apego desorganizado, mientras que 

el 4% no presenta un Apego Desorganizado. 

 

 Los 76% de los niños y niñas evaluados tienen como puntuación muy 

sobresaliente, en el Aprendizaje, mientras que el 20% de los niños y 

niñas tienen un sobresaliente en su nivel de Aprendizaje, y el 4% de 

los niños y niñas tienen como puntuación poco sobresaliente en el 

Aprendizaje. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, se plantean las siguientes 

Recomendaciones: 

 

 

 A los Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica que se 

siga tomando la debida concientización sobre la aplicación de un 

Apego Seguro hacia sus hijos, ya que esto influye mucho en el 

desarrollo y la personalidad de un niño y niña en un futuro. Además 

es esencial que los niños y niñas se sientan amados, comprendidos, 

escuchados, para lograr la seguridad que ellos necesitan 

 

 A las Autoridades y Personal Docente de la Escuela de Educación 

Básica ―FÁE‖, realizar el debido refuerzo en cada una de las 

actividades a realizar en clases, en la revisión de tareas que los niños 

y niñas llevan para ejecutar en casa, lo mismo que hagan 

evaluaciones diarias con los niños en las diferentes áreas de trabajo. 

Para así lograr en todos los niños y niñas un alto nivel de Aprendizaje, 

ya que es el proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores.  
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Título: ―El Apego‖ 

Área temática: Taller para Padres y/o Cuidadores 

Nombre del facilitador: Andrea Isabel Herrera Garcés 

Dirección: B. Puerto Aguarico en la Escuela de Educación Básica ―FÁE‖ 

Teléfono: 062 828 075 / 0988143754 

Dirección electrónica: aniher86@yahoo.es 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Ayudar a las madres a tomar conciencia de la importancia de la relación 

temprana entre madre-hijo.  

2. Promover el apego seguro entregando herramientas específicas para 

facilitar la crianza del infante.  

3. Contribuir a un sano desarrollo físico y psico-afectivo de los bebés y sus 

madres.  

4. Compartir con otras madres las experiencias en torno a llevar unapego 

Seguro con sus hijos.  

 

 

 

mailto:aniher86@yahoo.es
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Proporcionar pautas claras y eficaces a las madres, para asegurar un 

buen entendimiento en el tema por parte de las madres, favoreciendo 

así concientizar sobre la importancia del Apego Seguro. 

 

 Recomendar el mayor tiempo posible, el Apego seguro. 
 

 Fortalecer y establecer vínculos estrechos entre madres e hijos, 

desarrollando un Apego Seguro. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

TEMA: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA SOBRE EL APEGO SEGURO. 

 

DEFINICIÓN DEL APEGO: 

El apego se refiere a un vínculo específico y especial que se forma entre 

madre-infante o cuidador primario-infante. El vínculo de apego tiene varios 

elementos claves: 

1. Es una relación emocional perdurable con una persona en específico. 

2. Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer. 
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3. La pérdida o la amenaza de pérdida de la persona, evoca una intensa 

ansiedad. Los investigadores de la conducta infantil entienden como 

apego la relación madre-infante, describiendo que esta relación ofrece 

el andamiaje funcional para todas las relaciones subsecuentes que el 

niño desarrollará en su vida. 

Una relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario, se asocia 

con una alta probabilidad de crear relaciones saludables con otros, mientras 

que un pobre apego parece estar asociado con problemas emocionales y 

conductuales a lo largo de la vida. 

 

                                                                  

 

 

El apego materno es aquel que se genera luego del parto y que permite 

garantizar un desarrollo emocional adecuado del niño. Es relevante porque 

marca su relación con los afectos durante toda la vida. Dr. Eduardo R. 

Hernández González. 

 

IMPORTANCIA SOBRE EL APEGO.  

Los bebés no sólo requieren estar alimentados, sanos físicamente, en un 

buen lugar para vivir y con toda la comodidad de que puedan requerir. Si a 
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pesar de satisfacer todas sus necesidades físicas el niño no recibe el cariño 

y contacto de los padres o un adulto a cargo, es probable que enferme 

físicamente con daños a futuro. 

 
De eso se trata el apega: Un niño que es acunado, abrazado y confortado 

por sus padres es un pequeño que desarrollará seguridad emocional, más 

importante que algunos factores emocionales en su desarrollo. 

 
A través del contacto físico, un bebé se siente seguro ante sensaciones de 

miedos, frustraciones y ansiedad que pueden producirse en su vida. Un niño 

criado con seguridad emocional tiene mayores posibilidades de ser un adulto 

sano y adaptado. 

 
El apego entre padres e hijos debe comenzar desde antes del nacimiento a 

través de estimulación sonora, lecturas, etc. Se ha comprobado que al 

nacer, el pequeño reconoce las voces que estuvo escuchando durante 

meses, ayudando a establecer de mejor forma esos primeros lazos. Dr. 

Hugo Muñoz 

                 Abrazos, amor, apego, bebé, cariño, cuidados, mama, papa 

                 Consejos, Educación, Infancia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.demamas.com/tag/abrazos/
http://www.demamas.com/tag/amor/
http://www.demamas.com/tag/apego/
http://www.demamas.com/tag/bebe/
http://www.demamas.com/tag/carino/
http://www.demamas.com/tag/cuidados/
http://www.demamas.com/tag/mama/
http://www.demamas.com/tag/papa/
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¿CUÁNDO SE PRODUCE ESTE PRIMER LAZO DE APEGO? 

 

Este vínculo afectivo comienza en el embarazo en donde la madre crea los 

primeros vínculos con su hijo, sabemos que en algunos casos él bebe 

mucho antes de nacer es capaz de reconocer ciertos sonidos como voces o 

música.  

 

Este vínculo de mantiene desde el nacimiento y permanece durante mucho 

tiempo, determinando las futuras relaciones interpersonales que la guagua 

tenga durante su infancia y su adultez. El periodo más importante es durante 

el primer año de vida del bebe, al final de los 12 meses de vida se consolida 

el apego y según como haya sido la relación padres - hijo, es el tipo de 

apego que el niño internalizará y que posteriormente influirá en su vida. 

(Juan Pablo Serón /Patricio Silva / Bernardita Sepúlveda / Tamara Ogaz. 

Psicología Evolutiva desde septiembre 2007). 
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FORMAS DE APEGO 

Las formas de apego se desarrollan en forma temprana y poseen alta 

probabilidad de mantenerse durante toda la vida. En base a como los 

individuos responden en relación a su figura de apego cuando están 

ansiosos, Ainsworth, Blewar, Waters y Wall, definieron los tres patrones más 

importantes de apego y las condiciones familiares que los promueven. 

 

 Los niños con estilos de apego seguro, son capaces de usar a 

sus cuidadores como una base de seguridad cuando están 

angustiados. Ellos tienen cuidadores que son sensibles a sus 

necesidades, por eso, tienen confianza que sus figuras de apego 

estarán disponibles, que responderán y les ayudarán en la 

adversidad. En el dominio interpersonal, las personas con apego 

seguro tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones 

íntimas satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser 

más positivas, integradas y con perspectivas coherentes d sí 

mismo.  

 Los niños con estilos de apego evasivo, exhiben un aparente 

desinterés y desapego a la presencia de sus cuidadores durante 

períodos de angustia. Estos niños tienen poca confianza en que 

serán ayudados, poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la 

intimidad y prefieren mantenerse distanciados de los otros. 
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l  

 Los niños con estilos de apego ansioso-ambivalente, responden a 

la separación con angustia intensa y mezclan comportamientos de 

apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la 

inconsistencia en las habilidades emocionales de sus cuidadores, 

estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al acceso y 

respuesta de sus cuidadores. 

 

¿QUE PODEMOS HACER PARA ASEGURAR UN APEGO SEGURO CON 

NUESTROS HIJOS? 

 

Como ya vimos, es fundamental el primer año de vida del bebe. Es 

importante que las personas adultas como padres, abuelos, hermanos, u 

otros sean los suficientemente sensibles para conocer, imaginar si es 

necesario y responder a las necesidades de la guagua; a la cual se debe 

reconocer como un ser complejo que requiere, aparte de suplir sus 

necesidades biológicas y alimenticias, necesita la atención y la seguridad 

suficiente ya que debemos tener en cuenta que en ocasiones puede estar 

aburrido o necesita que le hagan cariño. 

 

Para que esto ocurra, los padres del bebe deben seguir realizar las 

siguientes funciones: 

De sostén: ese te refiere a la capacidad de sostener al bebe físicamente y 

que en las distintas circunstancias este no se caiga o que de mal 
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posicionado, también se refiere al sostén emocional que deber entregar los 

padres o los familiares más cercanos. 

 
De interacción: implica tener una relación con la guagua como mirarlo, 

hablarle, jugar con él, acariciarlo, etc. 

 

De contención Emocional: Este te refiere en cierta medida en colocarse en el 

lugar de la guagua, entender las necesidades que puede tener, empalizar 

con sus molestias, sus llantos, alegrías, en definitiva con sus todas sus 

emociones. 

 

De nutricia: ese te refiere a la alimentación que se le da al bebe pero con 

preocupación y estimulación, como por ejemplo mostrarle el mundo, 

enseñándole a pensar y a reflexionar. 

 

Lúdica: es aprender a jugar con la guagua, entretenerla y aprender a 

entretenerse con ella. Durante los tres primeros meses de vida es 

sumamente importante estar al tanto del bebe, estar disponible para todas 

sus necesidades, en especial cuando la guagua llora que al estar en 

problemas o al tener alguna necesidad, los padres al atenderla aprende que 

la pueden ayudar formando un lazo de confianza con los padres. 
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A los seis meses la guagua ya es capaz de controlar sus emociones y es en 

este momento cuando debemos dejarle un espacio evitando todas las 

demandas que tenga, puede jugar solo, dormir solo, etc. (Juan Pablo Serón 

/Patricio Silva / Bernardita Sepúlveda / Tamara Ogaz. Psicología Evolutiva 

desde septiembre 2007). 

LAS EXPERIENCIAS QUE FORMAN VÍNCULO. 

 

El acto de coger el bebé al hombro, mecerlo, cantarle, alimentarlo, mirarlo 

detenidamente, besarlo y otras conductas nutrientes asociadas al cuidado de 

infantes y niños pequeños, son experiencias de vinculación. Algunos 

factores cruciales de estas experiencias de vinculación incluyen la calidad y 

la cantidad. 

 

Los científicos consideran que el factor más importante en la creación del 

apego, es el contacto físico positivo (ej. abrazar, besar, mecer, etc.), ya que 

estas actividades causan respuestas neuroquímicas específicas en el 

cerebro que llevan a la organización normal de los sistemas cerebrales 

responsables del apego. 

 

Durante los primeros tres años de vida, el cerebro desarrolla un 90% de su 

tamaño adulto y coloca en su lugar la mayor parte de los sistemas y 

estructuras que serán responsables de todo el funcionamiento emocional, 

conductual, social y fisiológico para el resto de la vida. La relación más 

importante en la vida de un niño es el apego a su madre o cuidador primario, 
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esto es así, ya que esta primera relación determina el ―molde‖ biológico y 

emocional para todas sus relaciones futuras. Un apego saludable a la 

madre, construido de experiencias de vínculo repetitivas durante la infancia, 

provee una base sólida para futuras relaciones saludables. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TALLER SOBRE EL “APEGO”, EL VÍNCULO ESPECIAL 

MADRE -  HIJO. 

 

NRO. ACTIVIDAD TIEMPO INDICACIÓN 

1 PRESENTACIÓN  

EXPOSITORA (ALUMNA 

ANDREA HERRERA) 

10 ´´ Presentación. 

2 ANUNCIAR CUÁL ES EL 

OBJETIVO DEL TALLER 

15´´ 1. Ayudar a las madres a tomar 

conciencia de la importancia de la 

relación temprana entre madre-hijo.  

2. Promover el apego seguro entregando 

herramientas específicas para facilitar la 

crianza del infante.  

3. Contribuir a un sano desarrollo físico y 

psico-afectivo de los bebés y sus madres.  

4. Compartir con otras madres las 

experiencias en torno a llevar un Apego 

Seguro con sus hijos. 

3 DINÁMICA A CARGO DE 

ALUMNA 

10´´ A llegado una carta. 
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4 EXPOSICIÓN  DE LOS 2 

PRIMEROS TEMAS 

20´´ Definición e Importancia sobre el Apego. 

5 RESPUESTAS A 

PREGUNTAS DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

10´´ Preguntar si entendieron del tema y 

solucionar inquietudes con respecto a los 

temas anteriores. 

6 EXPOSICIÓN SOBRE 

LOS DIFERENTES 

TIPOS DE APEGO QUE 

EXISTEN 

15´´ Dar explicación sobre los diferentes tipos 

de Apego y preguntar en cuál de los tipos 

de Apego se encuentran. 

7 DINÁMICA 10´´ ―TÚ MI AMOR‖ 

8 IMPORTANCIA DE 

TENER UN VÍNCULO 

AFECTIVO 

15´´ Indicación de cómo ser afectivo con su 

hijos/as, y su explicación del Tema LAS 

EXPERIENCIAS QUE FORMAN 

VÍNCULO. 

9 REFRIGERIO 10´´  

10 AGRADECIMIENTO 10´´ SE AGRADECE A LA DOCENTE 

PRESENTE Y PADRES DE FAMILIA EN 

GENERAL. 
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a. TEMA:  

 

EL APEGO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO, DE LA “ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “FÁE” DEL SECTOR PUERTO AGUARICO, 

PROVINCIA SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO, PARROQUIA 

NUEVA LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

b. PROBLEMÁTICA 

En el sector Puerto Aguarico del Cantón Lago Agrio, se encuentra ubicada la 

Escuela de Educación Básica, en donde se realizó una visita al 

establecimiento y se pudo constatar que los niños y niñas tienen un extenso 

Apego en especial hacia sus madres. 

 
Un Apego seguro es un factor que promueve el desarrollo y bienestar del 

niño y su familia. Es por esto que en este trabajo hemos querido ligar el 

concepto del Apego en base a la relación con el aprendizaje del niño, y él 

como las relaciones tempranas pueden potenciar su desarrollo motor, 

cognitivo y socio-emocional.  

 
Del mismo modo queremos plantear la necesidad que existe de incluir el 

Apego como eje central de las intervenciones tempranas, lo cual puede 

realizarse a través del empoderamiento de los padres, entregándoles claves 

que les permitirán tener interacciones más cálidas y significativas, 

reconociendo el estilo y necesidades de su hijo, logrando potenciar su 

sensibilidad y la capacidad para regularlos y establecer interacciones que 

van a potenciar su desarrollo y aprendizaje. 

 
El desconocimiento del verdadero significado e importancia  del Apego en 

relación con el aprendizaje  en el nivel de educación básica por parte de los   

niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica no permite que se 

desarrollen en su integralidad sus diferentes competencias, aptitudes y 
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habilidades, lo que hace que caigan rápidamente en la rutina, la monotonía, 

provocando una falta de interés en el aprendizaje por parte de los mismos. 

 
Los científicos consideran que el factor más importante en la creación del 

Apego, es el contacto físico positivo (ej.: abrazar, besar, mecer, etc.), ya que 

estas actividades causan respuestas neuroquímicas específicas en el 

cerebro que llevan a la organización normal de los sistemas cerebrales 

responsables del Apego. 

 
Durante los primeros tres años de vida, el cerebro desarrolla un noventa por 

ciento de su tamaño adulto y coloca en su lugar la mayor parte de los 

sistemas y estructuras que serán responsables de todo el funcionamiento 

emocional, conductual, social y fisiológico para el resto de la vida. De allí que 

las experiencias de vinculación conducen a un Apego y capacidades de 

Apego saludables cuando ocurren en los primeros años. 

 
La relación más importante en la vida de un niño es el Apego a su madre o 

cuidador primario, esto es así, ya que esta primera relación determina el 

―molde‖ biológico y emocional para todas sus relaciones futuras. Un Apego 

saludable a la madre, construido de experiencias de vínculo repetitivas 

durante la infancia, provee una base sólida para futuras relaciones 

saludables. 

 
 
En la actualidad está tomando importancia la relación o vínculo de Apego del 

niño con el padre/madre o de forma viceversa, ésta figura es de gran 
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importancia para el normal desarrollo evolutivo de todo ser para evitar las 

conductas de rutina (monotonía) y se pierdan los vínculos afectivos. 

Pero según lo investigado es muy preocupante para las docentes, el 

demasiado apego de los niños ya que no se pueden desenvolver fácilmente 

en sus diferentes actividades de aprendizajes y muchos padres de familia 

del aula desconocen la dificultad del apego en relación con el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Aprendizaje. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente y haciendo un delicado acercamiento a 

la maestra de Primer Grado para constatar y evidenciar que existe un gran 

apego por parte de los niños y niñas hacia sus madres, me es pertinente 

investigar como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 
¿CÓMO SE RELACIONA EL APEGO EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE LA ―ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ―FÁE‖ DEL SECTOR PUERTO AGUARICO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO, PARROQUIA NUEVA LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014‖? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Se considera pertinente una investigación en la Escuela de Educación 

Básica ―FAE‖, perteneciente al cantón Lago Agrio del sector Puerto 

Aguarico, sobre el tema del Apego y su relación con el Aprendizaje, ya que 

hay niños que tienen mucho apego con sus madres y esto permite que ellos  

no se desenvuelvan en sus aprendizajes obtenidos. 

También es importante destacar a los Padres de Familia  que los niños y 

niñas a más de: educación, calidad y  cuidado  necesitan tener una vida 

saludable a través del amor y el cariño. 

Desde esta perspectiva de la presente investigación se justifica en tanto y 

cuanto conduce a detectar el Apego en relación con el aprendizaje de  los 

niños y niñas del primer grado, en el nivel de educación básica, de  la 

Escuela de Educación Básica ―FAE‖. 

Gran parte de la vida de los niños y niñas es importante el vínculo afectivo 

que existe entre madre e hijo o viceversa,  por ende aprende a través de él. 

Es por esto que parece importante elaborar una guía metodológica para la 

utilización del Apego como apoyo de aprendizaje que sirva de refuerzo al 

agente educativo en su proceso pedagógico. 

 
Es importante que los padres sepan cuáles son los beneficios y las 

dificultades que podemos obtener de un Apego seguro a medida que los 

bebés se van convirtiendo en niños más mayores, son muchos: 

Mayor capacidad cognitiva 
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Mayor autoestima 

Desarrollo de una independencia saludable 

Mejora la relación con sus iguales (a medida que crecen) 

Buenas relaciones familiares 

Mayor capacidad de empatía con los demás 

Para llevar cabo el trabajo, es necesario contar con todas las facilidades, 

tanto logístico, bibliográfico, humano. Para levantar y realizar el tema de 

investigación. Además la positiva aceptación y apertura del rector, maestras, 

niños, y niñas de la Escuela de Educación Básica ―FAE‖. 

También se justifica la realización de este trabajo investigativo porque nos 

permite seguirnos preparando y aprendiendo de este proyecto para poder 

pasar con satisfacción el Módulo VIII en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 
Además de  ser un requisito para optar el título de Licencianda en: Ciencias 

de la Educación: Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar el Apego y su relación con el Aprendizaje de los niños y 

niñas del Primer Grado de Educación Básica, de la ―Escuela de Educación 

Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, Provincia de Sucumbíos, Cantón 

Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. Período Lectivo 2013 – 2014‖. 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar el tipo de Apego por parte de los niños y niñas hacia las 

madres de familia del Primer Grado de Educación Básica, de la ―Escuela de 

Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, Provincia de 

Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja. Período Lectivo 2013 

– 2014‖. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Grado de 

Educación Básica, de la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector 

Puerto Aguarico, Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia 

Nueva Loja. Período Lectivo 2013 – 2014‖. 

 

 

 Elaborar los lineamientos Propositivos. 

 

 Socializar los lineamientos Propositivo. 
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO. 

 

CAPÍTULO I 

EL APEGO. 

Definición  del Apego. 

Teoría del Apego. 

Clasificación del Apego (Tipos de Apego). 

- Apego seguro. 

- Apego angustioso (ambivalente, resistente). 

- Apego evitativo (evasivo, desapego). 

Elementos Fundamentales del Proceso  del Apego. 

La Crianza con apego. 

La Química con apego. 

La Paternidad. 

Estrés y Apego. 

Consecuencias de la Separación. 

Apego y Maltrato. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Definición del Aprendizaje.  

Breve reseña del Aprendizaje. 

Inicios del Aprendizaje 

Proceso de Aprendizaje. 

Teorías de Aprendizaje. 

Teorías de la Motivación del Aprendizaje. 

Tipos de Aprendizaje. 

Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

Aprendizaje Humano. 

Aprendizaje y Educación. 

Clasificación de Jean Piaget. 

Factores q Influyen en el Aprendizaje. 

Estilos de Aprendizaje. 

Ciclo de Aprendizaje. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO I 

 

EL APEGO. 

Definición.- En el campo el desarrollo infantil, el Apego se refiere a un 

vínculo específico y especial que se forma entre madre-infante o cuidador 

primario-infante o viceversa. El vínculo de Apego tiene varios elementos 

claves: 

Es una relación emocional perdurable con una persona en específico. 

Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer. 

Los investigadores de la conducta infantil entienden como Apego la relación 

madre-infante, describiendo que esta relación ofrece el andamiaje funcional 

para todas las relaciones subsecuentes que el niño desarrollará en su vida. 

Una relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario, se asocia 

con una alta probabilidad de crear relaciones saludables con otros, mientras 

que un pobre Apego parece estar asociado con problemas emocionales y 

conductuales a lo largo de la vida. 

 
La personalidad es el resultado de la negociación entre las cualidades 

temperamentales o innatas del niño (sensibilidad, sociabilidad, cambios de 

humor,…) y las experiencias que el niño en desarrollo afronta tanto en el 

seno de su familia como con sus compañeros. La herencia genética tiene un 

profundo impacto sobre nuestro desarrollo, determinando las características 

innatas de nuestro sistema nervioso y el modo en que reaccionaremos con 

las otras personas. Por su parte, la experiencia también influye directamente 
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en el desarrollo infantil, ya que es capaz de activar determinados genes y, en 

consecuencia, de modelar nuestra estructura cerebral. En este sentido, la 

oposición entre naturaleza y cultura es falsa porque, para el desarrollo 

óptimo de los niños, la naturaleza (la genética) necesita de la cultura (la 

experiencia). De ese modo los genes y la experiencia colaboran 

estrechamente para llegar a  modelar quienes somos. 

 
LA TEORÍA DEL APEGO 

La necesidad de bebé de estar próximo a su madre, de ser acunado en 

brazos, protegido y cuidado ha sido estudiada científicamente. 

El Apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para 

un buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la Teoría del 

Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es 

determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta 

de su principal figura de afecto (persona con que se establece el vínculo). 

 
El Apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y 

protegido incondicionalmente. Este planteamiento también puede observarse 

en distintas especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la 

proximidad deseada de la madre como base para la protección y la 

continuidad de la especie. 

El bebé –según ésta teoría- nace con un repertorio de conductas las cuales 

tienen como finalidad producir respuestas en los padres: la succión, las 

sonrisas reflejas, el balbuceo, la necesidad de ser acunado y el llanto, no 

http://www.bebesymas.com/2005/10/05-la-sonrisa-del-bebe
http://www.bebesymas.com/2005/10/05-la-sonrisa-del-bebe
http://www.bebesymas.com/2005/09/23-balbuceo-cuando-empieza
http://www.bebesymas.com/2005/10/12-los-brazos-de-mama-y-papa
http://www.bebesymas.com/2006/06/16-el-llanto-del-bebe
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son más que estrategias por decirlo de alguna manera del bebé para 

vincularse con sus papás. Con este repertorio los bebés buscan mantener la 

proximidad con la figura de Apego, resistirse a la separación, protestar si se 

lleva a cabo (ansiedad de separación), y utilizar la figura de Apego como 

base de seguridad desde la que explora el mundo. 

 
Una información muy valiosa para el estudio de las diferencias en la calidad 

de la interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del Apego, 

encontró tres patrones principales de Apego: niños de Apego seguro que 

lloraban poco y se mostraban contentos cuando exploraban en presencia de 

la madre; niños de Apego inseguro, que lloraban frecuentemente, incluso 

cuando estaban en brazos de sus madres; y niños que parecían no mostrar 

Apego ni conductas diferenciales hacia sus madres. Estos comportamientos 

dependían de la sensibilidad de la madre a las peticiones del niño. 

La teoría del Apego tiene una relevancia universal, la importancia del 

contacto continuo con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a sus 

demandas están presentes en todos los modelos de crianzas derivados de 

los diferentes  medios culturales. 

Los estilos de Apego se desarrollan tempranamente y se mantienen 

generalmente durante toda la vida, permitiendo la formación de un modelo 

interno que integra por un lado creencias acerca de sí mismo y de los 

demás, y por el otro una serie de juicios que influyen en la formación y 

mantenimiento de las dinámicas relacionales durante toda la vida de 
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individuo. Por esto resulta importante la figura del primer cuidador, 

generalmente la madre, ya que el tipo de relación que se establezca entre 

ésta y el niño será determinante en el estilo de Apego que se desarrollará. 

No obstante, otras figuras significativas como el padre y los hermanos pasan 

a ocupar un lugar secundario y complementario, lo que permite establecer 

una jerarquía en las figuras de Apego. 

CLASIFICACIÓN DEL APEGO (tipos de Apego)  

APEGO SEGURO 

Se da en el 65% de los bebés. Los bebés con este tipo de Apego exploran 

activamente el entorno en presencia de la figura de Apego. En ausencia del 

progenitor la exploración decae y es evidente la ansiedad de separación 

(inquietud) Cuando regresa, muestra señales de alegría y lo saluda con 

afecto; podrá buscar el contacto físico durante unos instantes para luego 

continuar jugando. Estos bebés lloran poco y son sociables con extraños 

mientras la madre está presente. 

Estos niños han adquirido unos modelos internos básicos (de los demás y de 

sí mismos) positivos. Sus padres les proporcionaron una base segura: 

fueron emocionalmente accesibles, sensibles y protectores, atendiendo al 

niño cuando lo necesitaba. Reaccionaron contra la pediatría oficial que 

aconsejaba a las madres no ―malcriar‖ a los bebés cogiéndolos en brazos en 

exceso, respondiendo automáticamente a sus llantos o dándoles de comer 

fuera de un horario fijo: la norma debe ser coger en brazos al bebé y la 

lactancia a demanda. 
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A lo largo de la vida aumentará la curiosidad, la exploración, las relaciones 

con los compañeros, el juego, y la solución de problemas. Son personas con 

amplias posibilidades de desarrollo social e intelectual, tolerantes, y con una 

seguridad interior que les permite establecer relaciones afectivas 

satisfactorias, así como separarse (desvincularse) de una forma no 

traumática. 

 

APEGO ANGUSTIOSO (ambivalente, resistente) 

Se da en un 10% de los bebés. Estos bebés se mantienen cerca de la figura 

de Apego y exploran muy poco o nada, mientras ella está presente. Tienen 

una intensa ansiedad de separación (miedo constante a perderla) y cuando 

se marcha se aferran a ella y protestan intensamente. Sin embargo, cuando 

regresa la madre, su reacción es ambivalente: permanece en su cercanía, 

pero pueden resistirse al contacto físico con ella mostrándose molestos por 

el abandono, y se consuelan difícilmente. Se muestran sumamente 

cautelosos con los extraños, aún en presencia de la figura de Apego. 

Los padres de estos niños tienen una actitud ambivalente (contradictoria): 

accesibles, sensibles y cálidos en algunas ocasiones, e inaccesibles, fríos e 

insensibles en otras, lo que se explica por la influencia del estado anímico y 

el grado de estrés propio, que les impide centrarse en el niño. En general, la 

disponibilidad de la madre es escasa o inestable. Ante la actitud de 

exploración del niño la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su 

exploración y propiciando la dependencia. Puede haber amenazas 

recurrentes de abandono, separaciones (por ejemplo, hospitalizaciones, 
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internamiento en orfanatos), abandonos o pérdidas. Esta constelación de 

condiciones adversas produce inseguridad interior en el niño. 

El niño puede convertir su dependencia en estrategia relacional, 

acentuándola para conseguir la atención paternal, lo que acentúa su 

inmadurez. Así, un rasgo emocional que desde el punto de vista biológico 

pudiera interpretarse como adaptativo (por mantener la proximidad de la 

figura de Apego), a nivel psicológico resulta pernicioso, ya que impide al niño 

desarrollar sus tareas evolutivas. De estos niños, a los que les cuesta 

―despegarse de las faldas de su madre‖, se suele decir que son 

excesivamente ―mimados‖ y que son criados muy ―consentidos‖, lo cual está 

muy lejos de la realidad emocional del niño. 

El sentimiento constante del niño de no sentirse lo suficientemente querido, 

agradable para el otro, influye negativamente en su autoestima, auto-

concepto (tienen una imagen negativa de sí mismos) y también en la visión 

del mundo. 

Estos niños, en especial a partir de los 3 años, con el comienzo de la 

escuela, comienzan a desarrollar ―estrategias coercitivas‖ que les permiten 

obtener algún dominio sobre su mundo social (llamando la atención e 

involucrando a los padres el máximo tiempo posible), tales como: conductas 

manipuladoras de tipo activo (amenazas, enfados - fingir ―desesperación‖ -, 

agresiones, castigos, centradas en controlar al adulto; por ejemplo, el niño 

hiperactivo), pasivo (quejas físicas que expresan indefensión, centradas en 

provocar cuidado y protección; por ejemplo, el niño hipocondríaco), 
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o intermedias (conductas seductoras, que se observan especialmente en las 

niñas) 

 Son personas inseguras, moralmente escrupulosas, o cargadas de 

sentimientos de culpa. Cualquier conducta ambivalente o poco clara de los 

otros se vive como un rechazo total. Necesitan continuas muestras de 

afecto, su modelo mental no incluye una idea interiorizada del otro como 

alguien estable y disponible.   Sienten un intenso anhelo inconsciente de 

amor y apoyo, que puede expresarse en trastornos o conductas 

antinaturales que provocan ayuda y cuidado: agorafobia, síntomas de 

conversión, hipocondría, tentativas simuladas de suicidio, etc. Tienen un 

resentimiento, en gran parte inconsciente, hacia sus padres, que se expresa 

habitualmente en una dirección desviada hacia alguien más débil (la esposa 

o el hijo, por ejemplo) 

En estos niños (y padres) es característica la personalidad fóbica. La 

mayoría de los casos de fobia escolar y agorafobia se generan 

probablemente así. En las fobias escolares, el coercitivo activo se 

desequilibra (con un ataque de pánico, por ejemplo) cuando experimenta 

que no tiene control sobre el profesor (lo cual podrá suceder en los días 

siguientes a su entrada al colegio), mientras que el coercitivo pasivo se 

desequilibra en cuanto los padres lo dejan solo (el primer día de colegio). 

 

APEGO EVITATIVO (evasivo, desapego) 

Se da en un 20% de los bebés. Son bebés que se muestran independientes 

en la situación extraña: exploran e inspeccionan los juguetes desde el primer 

http://todoesmente.com/la-ansiedad
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momento, sin utilizar a su madre como base de apoyo, ya que la ignoran (no 

la miraban para comprobar su presencia), muestran poco malestar (escasa o 

nula ansiedad ante la separación) cuando son separados de la figura de 

Apego, no lloran, y generalmente rehúyen de ella (evitan el contacto físico) 

cuando regresa, aunque ésta trate de ganar su atención. Se mostraban 

inseguros, y en algunos casos muy preocupados, por la proximidad de la 

madre, lloraban incluso en sus brazos. Su desapego era semejante al 

mostrado por los niños que habían experimentado separaciones dolorosas. 

Suelen ser sociables con los extraños pero pueden ignorarlos de la misma 

forma en que evitan a su figura de Apego cuando regresa. 

 

La interpretación es que cuando estos niños entraban en la situación extraña 

comprendían que no podían contar con el apoyo de su madre y 

reaccionaban de forma defensiva, adoptando una postura de indiferencia 

(anestesia emocional) Como habían sufrido muchos rechazos en el pasado, 

intentaban negar la necesidad que tenían de su madre para evitar 

frustraciones. Así, cuando la madre regresaba a la habitación, ellos 

renunciaban a mirarla, negando cualquier tipo de sentimientos hacia ella. 

Los padres de estos niños son insensibles a sus necesidades, indiferentes, 

poco pacientes, intolerantes, rechazantes o maltratadores, de una forma 

reiterada y continua. Sólo tienen una actitud aceptante cuando los niños 

están contentos y no tienen problemas. El niño se defiende con desapego: 

evita apegarse para no ser herido. 
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El niño evitante aprende que las explicaciones proveen de bases predictivas 

para relacionarse con sus padres; aprenden a depender de la cognición para 

regular su comportamiento y defenderse de los afectos. Aprenden a confiar 

en que ellos son los únicos que pueden afrontar su sufrimiento emocional, 

sin pedir nada a nadie. En contraste no tienen confianza en sus habilidades 

interpersonales. 

Estos niños tienen una representación interna básica (modelo interno básico) 

sobre sí mismos de no ser aceptados y de ser indignos (no merecedores de 

afecto) 

Este tipo de Apego genera una autoconfianza compulsiva (personas 

autosuficientes): 

En vez de buscar el cariño y el cuidado de otros, mantienen una actitud de 

sujeto ―duro‖, sean cuales sean las condiciones, a lo que subyace una 

desconfianza básica en los demás (incluyendo sus relaciones íntimas), a la 

vez que un intenso anhelo inexpresivo de amor y apoyo, junto a 

resentimiento hacia los padres (que se dirige contra otros más débiles) 

Tienden a afrontar las situaciones estresantes negándolas (quitándole 

importancia; estrategia de escape/evitación) e inhibiendo la expresión de 

emociones negativas, lo cual implica una ansiedad no 

expresada,  vulnerabilidad ante el estrés (tienden a hundirse), tendencia a 

somatizar, y predisposición a la depresión.    

Hay diferentes personalidades en los desapegados: 
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Inhibidos 

Niños aislados, que no hablan. Evitan el contacto con unos padres 

rechazantes y evitan expresar sus necesidades y emociones.  

Presentan una conducta de retirada pasiva, y concretamente mantienen una 

distancia física, reduciendo la cantidad de rechazos paternos, evita expresar 

y compartir emociones, no se compromete en ninguna situación de intimidad 

y, para evitar rechazos, expresa que todo está perfecto. 

Cuidadores compulsivos 

Son niños que se responsabilizan de interesar a unos padres indiferentes, de 

estimularlos para que se sientan motivados a interactuar (jugar), y que se 

hacen cargo de ellos con atenciones y cuidados físicos. Sienten que se 

tienen que merecer la atención de los demás. Es un niño que puede ser muy 

brillante, lo que encubre la angustia y la soledad que siente. Muchas veces 

pueden ser niños hiperactivos, pero, a diferencia de los ambivalentes, lo son 

lejos de los padres y nunca en presencia de ellos. Esta hiperactividad distrae 

al niño de su necesidad de estar cerca de los padres. 

Es típico en la niñez, la presencia de una madre que, a causa de depresión o 

alguna otra incapacidad, no podía cuidar de su hijo, y, en lugar de ello, 

deseaba que se la cuidase, y que quizás, solicitara también ayuda para 

atender a los hermanos pequeños. Así pues, desde su temprana infancia, la 

persona que se desarrolla de este modo ha visto que el único vínculo 

afectivo disponible es un rol en el que ha de hacer siempre de cuidador y 
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que el único cuidado que puede recibir es el que se imparta a sí mismo. Los 

niños que se crían en instituciones a veces se desarrollan de este modo. 

Una persona con esta actitud, relacionada con la autoconfianza compulsiva, 

puede establecer muchas relaciones íntimas, pero siempre con el rol de 

prestar cuidados, incluso respecto a personas que ni buscan ayuda, ni la 

necesitan, ni la desean, ni la agradecen.  

También aquí hay mucho anhelo latente de amor y cuidados, gran ansiedad 

y sentimiento de culpa de expresar estas necesidades, y mucho rencor 

latente hacia los padres. 

En inhibidos y cuidadores compulsivos, la actitud de los padres, asociada a 

la pérdida, produce en el niño un fondo emocional de tristeza, por lo que es 

característica la personalidad depresiva. 

Complacientes compulsivos 

No expresan nunca lo que sienten verdaderamente. Siempre están de 

acuerdo con unos padres exigentes (críticos), que le impiden ser un niño 

feliz (lo obligan a actuar como si fuera mucho mayor de lo que es) y en todo 

momento intentan corresponder a sus expectativas de perfección (única 

posibilidad de ser aceptados por ellos y de configurar una relación afectiva 

viable y estable), hasta tal punto que la percepción de sí mismo (identidad) 

se construye y es aceptable en función de los deseos de los padres. Para 

este niño, no cumplir con los deseos paternos implica ser abandonado por 

ellos. De adulto tiene un sentido de sí mismo estable y aceptable en la 

medida en que sienta que corresponde a las expectativas de los demás. 

http://todoesmente.com/la-depresion


109 
 

En cuidadores compulsivos y complacientes compulsivos, ambos con 

componente coercitivo, se da la personalidad obsesiva. Son típicas las 

imágenes intrusivas (matar, herir, violar, blasfemar, etc.), que hacen 

explícitas a una persona de confianza, para que ésta de alguna manera lo 

calme, y así no sentirlas tan amenazantes (pueden llegar a quitarle el sueño) 

Lo cual es un comportamiento coercitivo fuerte, no diferenciable del que 

presenta un fóbico con un infarto. Ambos comprometen al otro a un esfuerzo 

de atención y paciencia. 

En complacientes compulsivos puros se da la personalidad dápica como: 

anorexia, bulimia, obesidad), así como en aquellos con componente 

coercitivo (que se puede observar en su forma activa en la anorexia, con una 

pronunciada actitud agresiva, y en su forma pasiva en la obesidad) 

En la organización dápica el niño desde pequeño es perjudicado por su 

familia en el desarrollo de su individualidad: se le imponen pensamientos y 

emociones en función del deseo de los padres, sin reconocer los del niño. El 

vínculo familiar está lleno de ambigüedad: las emociones nunca se expresan 

directamente, para el niño es difícil percibir cuándo es querido o cuando no. 

La familia dápica es la familia en la que la imagen es más importante que la 

persona, no importa lo que el niño sienta, sino cómo se ve el niño. La 

intención de la madre es que el niño sea perfecto, pero él mismo desconoce 

su intención, lo que siente es que su experiencia no es la verdadera: por 

ejemplo, el niño puede pensar que se aburre en la casa de la abuela, pero 

de acuerdo a lo que su madre le dice, todos los niños que visitan a la abuela 

son felices y él no se da cuenta que está feliz porque es un niño... Lo que 

http://todoesmente.com/la-ansiedad.html#Trastorno_obsesivo_compulsivo
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surge de estas vivencias es que el niño nunca está seguro de lo que está 

percibiendo, pensando y sintiendo: eso lo saben los demás. Su sentido de sí 

mismo es difuso, oscilante y dependiente del juicio y la expectativa del otro: 

en cada instante, el individuo dápico se forma una imagen precisa y definida 

de sí mismo de acuerdo a las conductas y actitudes de los otros hacia él, y 

su intención será siempre proyectar una imagen coherente con las 

expectativas de los demás. Lo que sí acabará interiorizando es que el objeto 

del afecto de sus padres es la imagen que ellos quieren de él. Estas 

personas necesitan ser confirmadas por los otros y tienen una deficiente 

capacidad para asimilar la crítica ajena: sólo le gusta realizar lo que sabe 

que va a ser reconocido. El dápico quiere ser feliz, buscando quedar bien 

con todos y que todos lo reconozcan y feliciten, viviendo así en una burbuja 

artificial de plenitud. 

 

Antisociales (delincuentes) o Psicópatas (sociópatas) 

Son los casos más extremos de Apego evitativo, donde hay severas 

carencias afectivas durante los primeros años de vida (prolongada privación 

de cariño materno, maltrato de los progenitores o padres adoptivos, etc.) El 

resultado es un individuo emocionalmente frío y falto de Apego, incapaz de 

mantener un vínculo afectivo estable con nadie. 

 

APEGO DESORGANIZADO DESORIENTADO 

Se da en un 5% de los bebés. Es una combinación de los patrones de 

Apego ambivalente y evitativo, y considerado el Apego más dañino. 
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Muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran conductas 

confusas y desorganizadas. Cuando vuelve el progenitor, puede mostrarse 

confuso permaneciendo inmóvil o acercarse para luego alejarse de forma 

abrupta a medida que la figura de Apego se aproxima. 

Se ha observado en niños que han experimentado protección y también 

negligencia, rechazo y maltratos físicos y psicológicos (por ejemplo, 

amenazas de abandono), desarrollando frente a la figura de Apego 

vinculación, indefensión, angustia y miedo. Son frecuentes las situaciones de 

institucionalización o cambios de hogar (familias de acogida) Este estilo de 

Apego es el más asociado al maltrato infantil: el 80% de estos niños sufre 

maltrato severo en su hogar. 

Estos niños tendrán muchas dificultades para respetar las normas escolares 

y la autoridad de los profesores, presentan trastornos importantes del 

comportamiento (faltan al respecto, amenazan y agreden verbal o 

físicamente), agreden y amenazan verbal o físicamente) y terminan 

estigmatizados como problemáticos, ―agresores‖ o ―matones‖. Lo más 

probable es que perciba el maltrato como algo natural y aprenda que la 

violencia es una forma válida de relacionarse con los demás y de resolver 

problemas. También pueden presentar comportamientos de excesiva 

inhibición y aislamiento y sentir que son rechazados por el grupo. Su 

rendimiento académico es pobre y es frecuente el fracaso escolar: las 

funciones cognitivas asociadas a la capacidad de aprendizaje (atención, 

percepción, memoria, pensamiento, control de impulsos) han sido afectadas 

severamente como consecuencia de los traumas vividos. 
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Los padres presentan problemas emocionales graves e incompetencia 

severa como cuidadores, producto de experiencias traumáticas en su 

infancia, tales como haber sido víctima de negligencias, abandono, maltrato 

o abusos sexuales. Muchos de estos padres presentan un trastorno mental 

crónico, o son alcohólicos o toxicómanos. 

―El proceso de maduración y las facilitaciones del medio‖, los individuos que 

carecieron de un Apego seguro desarrollan un ―falso sí mismo‖. Ayudar a 

una persona así a descubrir su ―auténtico sí mismo‖ supone ayudarle a 

reconocer y dejarse poseer por el anhelo de amor y cuidados, y por su ira 

contra aquellos que en su infancia no se lo dieron. En estos casos puede ser 

necesario un largo periodo de tratamiento. 

 

Base segura 

Sensación estable de protección y apoyo que proveen personas en las que 

se confía y que imparten cuidados actuales o potenciales (a las que se 

puede volver, sobre todo cuando se está angustiado, cansado o se tiene 

miedo; especialmente la madre para un hijo), que estimula la curiosidad, la 

exploración (en los individuos sanos se alternan normalmente el 

comportamiento de Apego y el exploratorio) y el conocimiento del entorno, la 

adaptación al medio y la independencia, y que es el origen del sentimiento 

de seguridad interior. La base segura ideal estaría asociada a un Apego 

seguro ideal: condiciones que difícilmente se producen en la realidad. 

Está demostrado que el modo como lo desempeñen los padres determina en 

alto grado que la persona crezca mentalmente sana. En este sentido, 
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alteraciones de la personalidad serían, por ejemplo: una ansiosa tendencia a 

aferrarse, exigencias excesivas o demasiado intensas, apartamiento no 

comprometido e independencia desafiante. 

En general estos tipos de niños con base segura tienen iniciativa, confianza 

en sí mismo, capacidad tanto para buscar ayuda, como para hacer uso de 

ella, han sido criados en familias estrechamente unidas, integradas en una 

red social estable, consideraban a sus padres cariñosos y generosos, y se 

habían identificado intensamente con ellos, y en la infancia se habían 

sentido seguros ante cualquier cosa.  

En las familias de estas personas se fomenta la autonomía (exploración), 

pero no se fuerza. Cada etapa sigue a la anterior, dentro de una serie de 

fáciles estadios. Los vínculos con el hogar podrán atenuarse, pero jamás se 

rompen. 

 

Condiciones favorables (actitudes parentales benéficas) 

La lactancia y la infancia son fundamentales en el desarrollo afectivo, y en la 

constitución  de la personalidad en general. Es de vital importancia una 

relación estable y permanente con una madre amorosa (o sustituto) durante 

estas primeras etapas de la vida. 

Es necesario esperar a un cierto nivel de maduración antes del destete (sin 

que exista ningún límite de tiempo concreto para la lactancia materna 

exclusiva - imprescindible durante los 6 primeros meses según la OMS, para 

la alimentación complementaria, y para el destete completo - a partir de los 

dos primeros años la lactancia materna debería mantenerse hasta que el 
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niño o la madre decidan, situándose el final de la franja natural de lactancia, 

según estudios antropológicos, en los 7 años) o el aprendizaje para el 

control de esfínteres (en el margen de 18 meses a 3 años, los niños 

generalmente están preparados, siendo más precoces las niñas), así como 

para otros aspectos educativos. 

El niño tiende a expresar, de forma espontánea, sus sentimientos de odio y 

celos. La actitud adecuada de los padres sería, ―simplemente‖, aceptarlos. 

Tolerando sus descargas de odio les mostramos que no nos asusta y que 

estamos seguros de que puede ser controlado; le proporcionamos la 

atmósfera de contención (seguridad de que el vínculo afectivo permanece 

constante, de sentirse protegido y querido, a pesar de la ambivalencia 

emocional del niño y de los límites, predecibles y razonables, que se le 

imponen a su comportamiento) en la que puede desarrollarse el autocontrol.  

 

Cuando un niño pequeño carece de confianza para controlar sus impulsos 

agresivos, al haber carecido de una sensación de contención paterna, 

surgen mecanismos de defensa para enfrentar el conflicto (represión, 

desplazamiento, proyección, etc.) Muchas de las dificultades de los padres 

proceden de su incapacidad para regular su propia ambivalencia. 

 

Muchos padres piensan, en cambio, que lo correcto es inculcar a los hijos 

que el odio y los celos son, además de dañinos, potencialmente peligrosos, 

y, para este fin, es corriente el empleo de dos métodos perjudiciales (ambos 

tienden a crear personalidades difíciles), que provocarán que el niño se 
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sienta temeroso y culpable, que reprima sus sentimientos, y por tanto le 

resulte más difícil obtener un control sobre los mismos: el castigo y la culpa. 

Los niños necesitan amor, seguridad y tolerancia, lo que no implica que no 

se les deba frustrar en absoluto. La clave está en que hay frustraciones que 

deben evitarse (las relativas a la necesidad que tiene el niño de amor y 

cuidado por parte de sus padres), frente a otras que son inevitables (y 

menos importantes) Una de las habilidades que tienen los buenos padres es 

saber diferenciar ambos aspectos. Una intervención firme, pero serena, 

cuando deseamos que el niño deje de hacer algo, crea menos conflicto que 

un castigo, y es más efectivo a la larga. 

Si el trasfondo general de sentimientos y relaciones es bueno, la eventual 

descarga verbal de cólera, o su puntual expresión física (azote, bofetada), no 

serán en modo alguna traumática. En estas expresiones espontáneas de 

sentimientos (seguidas, quizás, de excusas, si nos hemos ―pasado‖) no 

existe el matiz de ―lo que está bien y lo que está mal‖, implícito en el castigo. 

Es un buen consejo no pegar nunca a un niño, ―excepto‖ cuando uno está 

airado. Es oportuno señalar aquí que la pusilánime y vacía actitud actual que 

dramatiza el hecho de ―pegar a un niño‖ (como si se tratara poco menos que 

de una conducta diabólica que no admite grados ni matices), asimilándolo a 

―maltratarlo‖, oculta desgraciadamente un silenciado drama diario en la vida 

de muchos niños, cuyos padres no entienden que lo que más necesitan sus 

hijos es su presencia, y que ésta presencia les provea de una atmósfera de 

amor, seguridad y tolerancia: “No pegar nunca” no es dar algo. En algún 

caso, criminalizar a un profesor por darle una bofetada a un niño, quizás, se 
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convierta inconscientemente en una forma de espiar la culpa por la 

desatención física y emocional hacia su hijo. 

Importa no sólo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos (nuestra actitud): 

probablemente la alimentación regida por la auto-demanda del niño (los 

lactantes y los niños pueden regular sus propias dietas), efectuada por una 

madre angustiada y ambivalente, dará lugar a muchos más problemas que 

una rutina regulada por el reloj, en el caso de una madre feliz; lo mismo se 

puede decir de los métodos de aprendizaje del aseo. Aparte de la 

comprensión intelectual, la asistencia adecuada al niño depende de la 

sensibilidad que muestran los padres a las respuestas de su hijo, y de su 

habilidad para adaptarse intuitivamente a sus necesidades. 

Los errores de los padres son tanto producto de la ignorancia, como de 

problemas emocionales inconscientes originados en su propia infancia. 

Condiciones adversas (actitudes parentales dañinas) 

El siguiente conjunto de actitudes paternas (familiares) tienen como 

denominador común la falta de apoyo (contención) y la ausencia de calidez o 

sensibilidad. La repetición constante de las mismas contribuye al desarrollo 

de inseguridad, falta de autoestima y trastornos de personalidad. 

Alianzas 

Utilizar al hijo en contra del otro progenitor en conflictos de pareja. 

Actitudes autorreferenciales 

Por ejemplo, un niño se queja de que le duele la rodilla y la madre se centra 

en hablarle de todos sus achaques físicos. 
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Avergonzar 

   ―Pero si parecía una mosquita muerta‖ (un familiar sorprendiendo a un niño 

―robando‖ chocolate). 

Castigos 

La expresión violenta de desaprobación da lugar a rebeldes. Si los castigos 

son muy severos, puede originar delincuentes. 

Censura emocional 

No permitir que los hijos expresen emociones, especialmente "negativas", o 

presionarlos para que expresen emociones "positivas" (Las emociones no 

son ni positivas ni negativas en sí mismas, sólo son una expresión de 

la Conciencia) Por ejemplo, identificar ira u odio con ―maldad‖: ―Eso no es de 

ser un niño bueno‖ (cuando el niño está teniendo una pataleta), ―Eso no se 

dice, eso es algo malo‖ (ante una espontánea verbalización del niño: ―Te 

odio mamá‖) 

Chantaje emocional 

Manipular emocionalmente al niño, comúnmente 

con amenazas (coacciones), para conseguir algo de él, impidiendo que 

actúe libremente. Se ―moldea‖ la conducta del niño a costa de insidiosas 

consecuencias emocionales. Las ―emociones diana‖ del manipulador pueden 

ser una sola, o una combinación de ellas: 

Celos: ―Si te sigues portando tan mal, vamos a querer a tu hermano más 

que a ti‖ 

http://todoesmente.com/esquema-teorico.html
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Culpa: ―Me hace sentir muy mal que hagas eso, hasta se me encoje el 

corazón‖ (victimismo) 

Envidia: ―Mira que fantástico coche le han comprado a tu amigo, sólo por 

ser obediente con sus padres‖ 

Miedo: ―Si no te acuestas, voy a sacar la correa‖ 

Vergüenza: ―Cariño, ponte a recoger los juguetes, o ven aquí y nos cantas a 

todos esa canción que te sabes tan bien del colegio‖ 

Culpa y miedo: ―Como sigas así, voy a caer enferma‖, ―Si no dejas de llorar, 

me voy de la casa y te dejo solo‖, ―Niño, por lo que más quieras, ponte a 

hacer los deberes, o me tiro por la ventana‖ 

Comparaciones desfavorables 

―Tu hermano hace los deberes solo‖. 

Culpabilizar 

 Mostrarle lo ingrato y desagradecido que es, da lugar a neuróticos cargados 

de sentimientos de ansiedad y culpa. 

 El victimismo (tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal) es 

una de las formas de generar culpa: ―No me quieres‖ (sin cuestionarse sus 

propios sentimientos) 

Desanimar 

 ―Te vas a orinar encima toda la vida‖ (a un niño con enuresis) 
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Desatención 

No responder a las necesidades del hijo, expresadas por él o no. Por 

ejemplo, invalidando la petición infantil de apoyo y comprensión: ―¿Pero no 

ves que no pasa nada?‖ (Un padre a un niño asustado) 

Desinterés 

De forma que el niño no se sienta valorado en lo que hace o dice. 

Doble vínculo 

―Diviértete con tus amigos y sé feliz, pero cuando me dejas sola me siento 

muy triste y se me quitan las ganas de vivir‖. 

Exigencia excesiva 

Por ejemplo, presión para el éxito. 

Carencia en la idealización paterna 

Cuando los niños carecen de figuras paternas a quien poder idealizar (falta 

de una representación inconsciente ideal de los padres; ya sea porque el 

progenitor no soporta la idealización (por ejemplo, por vergüenza o culpa: 

―No me digas eso, no soy tan listo‖), porque se descalifica a sí mismo (―Soy 

un fracasado‖), porque su comportamiento imposibilita toda idealización 

(agresivo, desvitalizado, derrotado, etc.) o porque es descalificado como 

figura ideal por el otro padre (―Tu padre es un sinvergüenza‖) 

Inestabilidad 

Proximidad y alejamiento en función del estado de ánimo de los padres. 
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Intrusividad 

Actitud de invadir la privacidad del hijo. Por ejemplo, leer la correspondencia 

privada de un adolescente (antes cartas, hoy en día correos electrónicos) 

Lectura de la mente 

―Sé perfectamente lo que estás pensando, aunque me digas lo contrario:...; 

así que cállate, que no quiero más mentiras". 

Maltrato emocional 

Agredir emocionalmente al niño, generalmente desde una motivación 

inconsciente (o consciente) de causar sufrimiento. Desde el punto de vista 

de la crianza y el bienestar emocional del niño, se trata de una actitud estéril 

(ni siquiera ―moldea‖ intencionalmente la conducta, como en el caso del 

chantaje emocional), dañina y enfermiza. 

Adulación dañina (generalmente para humillar) 

Críticas hirientes o improductivas: ―Pareces tonto, todos los niños jugando a 

la pelota menos tu‖ 

Degradar (apodar, imitar, infantilizar, ridiculizar): ―Es mi ratita complaciente‖ 

Despreciar (ofender): ―Niño, hueles más tiempo a caca que a limpio‖ 

Etiquetar al niño como estúpido: ―Es cortito, es cortito...‖ 

Gritar (de forma emocionalmente injustificada para el niño) 

Dejar de hablar (―Ley del hielo‖) 

Humillar (públicamente, de forma típica): ―Fijaros como Carlitos no dice dos 

palabras seguidas sin tartamudear‖ 
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Indiferencia emocional (ignorar) 

Insultar (de forma emocionalmente injustificada para el niño) 

Rechazar (expresado manifiestamente o no) 

Mentir  La mentira (hacer creer como verdad, por acción u omisión, algo que 

no lo es - lo cual incluye la ocultación -), utilizada para manipular al niño, así 

como la que éste observa en la interacción de los padres con otras 

personas, tiene el efecto de crear inseguridad (al no poder predecir lo que va 

a ocurrir) y desconfianza en el niño, además de inducirla en su propia 

personalidad. 

Mentir no solo es, por norma general, éticamente censurable, sino que no es 

sano psicosomáticamente (el mentiroso no puede escapar de una insidiosa 

tensión interna, como pone de manifiesto el ―detector de mentiras‖) y 

obstaculiza una fluida y estable interacción social. 

Infundir miedo 

―Este barrio es muy muy peligroso, ten siempre mucho cuidado‖. 

Negación de la individualidad (personalidad) 

Por ejemplo, opinión o iniciativa del niño. 

Negación de la percepción del niño 

―No éramos nosotros los que discutíamos, eran los vecinos". 

Comunicación paradójica 

―Sí, estoy contento contigo‖ (dicho con voz irritada) 
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Rechazo 

Expresado manifiestamente o no. 

Delegación de roles 

Imposición de un rol parental al niño, presionándolo para que sea un adulto 

prematuro. 

Invertir los roles de padre e hijo 

Presionar al hijo (por lo general la madre) para actuar como figura a la cual 

apegarse, invirtiendo así la relación normal: por ejemplo, utilizar al hijo como 

―paño de lágrimas‖. Los medios para ejercer tal presión varían desde 

estimular inconscientemente un prematuro sentido de responsabilidad hacia 

otros, hasta el uso deliberado de amenazas o inducción de sentimiento de 

culpa. Es el hijo que cuida a los padres, que se siente responsable de su 

bienestar físico y psíquico. 

Pérdidas 

Multitud de datos indican una relación causal entre la pérdida de cuidados 

maternales en los primeros años de la vida, y un desarrollo alterado de la 

personalidad. 

Es característico de los trastornos mentales (psicopatía, psicosis, neurosis) 

una alteración de la capacidad de vinculación afectiva, que deriva de un 

medio ambiente familiar atípico. La ruptura de los vínculos que unen a un 

niño con sus padres es la situación más fiablemente registrada  y cuyos 

efectos se conocen mejor. Los antecedentes infantiles más frecuentes son, o 
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bien la ausencia de la oportunidad para establecer vínculos afectivos, o bien 

prolongadas o repetidas rupturas de vínculos ya establecidos. 

Respecto a dos trastornos, y dos clases de síntomas asociados, se ha 

encontrado una elevada incidencia de ruptura de vínculos afectivos durante 

la infancia: psicopatía y delincuencia, y depresión y suicidio. En psicópatas 

se da una incidencia mucho más elevada que en otros grupos de una 

infancia profundamente alterada por el fallecimiento, separación (divorcio) de 

los padres, o por otros acontecimientos que suponen ruptura de vínculos. Es 

también elevada la incidencia de hijos ilegítimos, repetidos cambios de 

figuras parentales y el paso del niño de un hogar a otro. Todas estas 

características y la precocidad de la pérdida de un progenitor, o los dos, son 

comunes a psicópatas y suicidas (en éstos, las pérdidas tuvieron lugar, con 

más probabilidad, durante los 5 primeros años de vida) 

En depresivos no se da la típica ruptura general de la familia, de la infancia 

de psicópatas y suicidas. La pérdida es debida, con mayor frecuencia, a 

fallecimiento de uno de los padres, que a separación o ilegitimidad.  

Se da, además, con mayor frecuencia entre los 5 y los 10 años; en algunos 

estudios también entre los 10 y los 15 años. 

Permisividad 

Falta de límites. 
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Reacciones desproporcionadas 

Conductas desequilibradas respecto a las necesidades o percepción del hijo. 

El niño aprenderá a inhibir sus peticiones de ayuda para protegerse a sí 

mismo o proteger a sus padres de sus reacciones descontroladas. Por 

ejemplo, ―¡A mi hijo no le dice eso ningún profesor: lo mato!‖. 

Separaciones 

Son discontinuidades en la asistencia parental, incluido periodos 

transcurridos en un hospital u otra institución. Respecto a la separación de 

un niño pequeño de su madre, tras haber establecido una relación 

emocional, parece que la razón de que pueda resultar tan nocivo para el 

desarrollo de su personalidad está en la intensidad, tanto de la demanda 

libidinal, como del odio que se genera (intensificación del conflicto de 

ambivalencia) Experiencias de estancias prolongadas en hospitales o 

residencias (internados) dan lugar a una sensación de no ser amado, de 

estar abandonado y rechazado. 

Es muy pertinente señalar que la edad adecuada mínima, como norma de 

referencia general, para llevar al niño a la guardería o al colegio, se sitúa 

entre los 2 y los 3 años, según la madurez emocional del niño. Este margen 

es una expresión más de la variabilidad del desarrollo infantil en sus 

diferentes aspectos (piense en las diferencias en precocidad en la salida de 

los dientes, en el gateo, andar, o el lenguaje) Muchos niños no pueden 

tolerar el hecho de tener que separarse regularmente de la madre durante 

parte del día, hasta cumplir los 3 años. 
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Quizás les sorprenda este dato, por ser algo muy corriente, en el caso de 

mujeres trabajadoras, dejar a sus hijos en la guardería antes de cumplir el 

primer año. Incluso hay mujeres que, por influencia social, unida a su 

comodidad (sin necesidad económica, sin un trabajo al que reincorporarse), 

adoptan frívolamente ese mismo hábito, tan normal socialmente como 

perjudicial para el desarrollo del niño. Puede afirmarse que, desde el punto 

de vista de la maduración emocional del niño, por regla general es 

incompatible el trabajo de la mujer fuera de casa con la crianza, antes de los 

2 años al menos. 

Durante los primeros meses de vida del bebé, su madre y él forman una 

unidad. A medida que transcurre el primer año, el bebé comienza a 

separarse poco a poco de su madre, a ser consciente de que ella es una 

persona distinta de él. Al final del primer año el bebé comienza a 

comprender que ella puede dejarlo por un momento pero que regresa otra 

vez (―ahora‖ ya no equivale a ―siempre‖, lo que implica comprensión 

temporal) Los constantes juegos en que deja caer un objeto para que 

alguien se lo devuelva demuestran que el niño trata de elaborar esta idea 

una y otra vez. Si durante la edad de 2 años el niño tiene una relación 

satisfactoria con la madre (pudiera pensarse también en una madre sustituta 

a quien apegarse, teniendo presente que los niños se desarrollan mejor 

cuando se hallan al cuidado de una sola persona y no rodeados por una 

gran cantidad de niños pequeños), y la situación del hogar es relativamente 

estable, el niño habrá construido en su mente una imagen sólida de una 

madre amistosa y protectora, que le sirve de apoyo durante las separaciones 
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de ésta, así como durante los periodos en que, por iniciativa propia, se aleja 

de ella. 

Si un niño no posee suficiente amor y compañía de sus padres es posible 

que su ansia libidinal sea elevada (estará buscando constantemente amor y 

afecto), y que tenderá a odiar a aquellos que no se lo proporcionan. 

Suspicacia 

―Me pregunto qué quieres obtener de mí con esto‖. 

Torpeza lúdica 

Falta de habilidad para jugar juntos. 

Trastorno emocional o mental en los padres 

Por ejemplo, la sobreprotección fóbica (en realidad una desprotección 

emocional), que contagia miedo al niño, convirtiéndolo en fóbico: ―Nunca te 

compraremos una bici: te podría pasar algo grave‖ (a una niña ilusionada 

con una bici, igual que la que tienen los niños del barrio). 

Modelos representativos (Modelos operativos internos) 

Su función es organizar la experiencia subjetiva y la conducta adaptativa, 

filtrando la información acerca de uno mismo o del entorno. Pueden coexistir 

varios modelos respecto a la misma realidad (especialmente de uno mismo y 

de otras personas), y éstos pueden mantenerse apartados unos de otros o 

unirse a través de procesos integradores o sintéticos: por ejemplo, un niño 

pudiera configurar diferentes esquemas mentales del mismo padre en 

distintos momentos de su historia relacional, en función de la forma que 

adopte la interacción. 
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El niño construye los modelos internos de sus figuras de Apego a partir de la 

interacción diaria con éstos, dentro de un contexto social, durante los 

primeros años de vida, estableciéndose firmemente como estructuras 

cognitivas inconscientes, que organizarán la experiencia interpersonal: ―El 

niño es el padre del adulto‖, señalaba muy agudamente Freud (las vivencias 

infantiles determinan el psiquismo del adulto). 

En términos de Jean Piaget, ante una experiencia discordante con el modelo 

interno, el psiquismo tiene dos alternativas: asimilación de la experiencia al 

modelo (que implica una distorsión de la percepción y una deficiente 

adaptación al entorno, permaneciendo intacto el modelo), o acomodación del 

modelo a la experiencia (modificación o creación de un nuevo modelo). 

La falta de conciencia respecto a estos modelos hace que persistan 

relativamente modificados a lo largo de la vida (igual que los problemas 

infantiles) El individuo tiende a asimilar a cualquier persona nueva con la que 

establece un vínculo (esposa, hijo, jefe, psicoterapeuta), con un modelo 

preexistente (correspondiente a la madre, padre, o a sí mismo), y con 

frecuencia persiste tal asimilación o equiparación, pese a la reiterada 

evidencia de que tal modelo es inadecuado. De manera similar, espera ser 

considerado y tratado por los demás del modo que resultaría adecuado para 

el modelo que tiene de sí mismo, y continúa con tales expectativas a pesar 

de que la realidad sea ―tozuda‖ y le demuestre lo contrario. Tales 

percepciones y expectativas equivocadas dan lugar a diversas creencias 

erróneas acerca de los demás, falsas expectativas sobre el modo como se 

comportarán, y acciones inadecuadas que pretenden anticipar la respuesta 
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que de otros se espera. La consecuencia es un conflicto basado en 

malentendidos (percepciones o interpretaciones erróneas) Pero el individuo 

es incapaz de darse cuenta de que su propia experiencia pasada está 

influenciando engañosamente sus creencias y expectativas. Es normal, por 

otra parte, que modelos inadecuados coexistan con otros más adecuados. 

La experiencia clínica muestra que cuanto más intensas sean las emociones 

despertadas en unas relaciones, más probable es que se conviertan en 

dominantes los modelos más primitivos y menos conscientes. 

Por ejemplo, una persona que durante su infancia fue amenazada con 

frecuencia con el abandono puede atribuir fácilmente esta intención a su 

mujer, y así interpretar erróneamente palabras que ella pronuncie, o cosas 

que haga, en el sentido de ese imaginario abandono, lo que le llevará, así 

mismo, a adoptar cualquier modo de actuar que piense que contrarrestará 

mejor la situación que cree que existe. Esta suspicaz actitud mental 

normalmente alternará con la creencia de que su mujer se comporta 

lealmente con él. 

Existe una gran continuidad entre las historias de Apego y el cuidado de los 

hijos: los tipos de Apego tienden a reproducirse (repetirse) Romper la 

cadena intergeneracional supone un cambio de los primitivos modelos 

representativos, ya sea por remodelaciones sucesivas a lo largo de la vida, 

ya sea por una toma de conciencia de los mismos (lo que formaría parte de 

un proceso psicoterapéutico positivo, trátese de Psicoterapia Online o 

Presencial) 

http://todoesmente.com/psicoterapia-online
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DEL APEGO 

Sintonía: La armonía entre el estado interno de los padres y el estado 

interno de los hijos suele ser alcanzada cuando unos y otros comparten de 

manera continúen de las señales no verbales. 

Equilibrio: La sintonía con el estado de los padres permite a los hijos 

equilibrar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. 

Coherencia: Es el sentido de integración que alcanzan los niños cuando, en 

relación con los adultos, experimentan conexión interpersonal e integración 

interna. 

Fases (génesis del Apego) 

El concepto etológico de período crítico ha sido ampliamente aplicado al 

desarrollo infantil, aludiendo a un tiempo limitado de la vida en que el ser 

humano está biológicamente preparado para determinados aprendizajes 

(Apego, lengua materna, idiomas, etc.), a condición de recibir una 

estimulación apropiada del medio ambiente. El vínculo de Apego se 

desarrolla fácilmente durante ese período crítico, pasado el cual puede llegar 

a ser imposible formar una verdadera relación íntima y emocional. Al 

observar los problemas emocionales de los niños que se criaban en 

instituciones, encontró que éstos tenían una gran dificultad en formar y 

mantener relaciones cercanas, y atribuyó este problema a la carencia en 

estos niños de un fuerte Apego con sus madres durante la infancia. 

Fase asocial o de pre Apego (hasta los 2 meses) 
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El bebé acepta a cualquier persona que le proporcione comodidad. A través 

de la mirada, sonrisa y llanto, atrae la atención de otros seres humanos, 

tratando de provocar el contacto físico. Existe un reconocimiento sensorial 

rudimentario de la madre, prefiriendo la voz y el rostro de ésta a la de 

cualquier otro adulto, a pesar de no mostrar un vínculo de Apego 

propiamente dicho. 

Fase de Apego indiscriminado o de constitución del Apego (desde los 2 

meses hasta los 7 meses) 

El niño responde a su madre de forma más consistente que al resto de las 

personas: le sigue la mirada, sonríe, balbucea; sin embargo, a pesar de 

reconocerla perfectamente, no muestra ansiedad de separación respecto a 

ella. Lo que provoca su llanto no es la privación de la madre, sino la pérdida 

del contacto humano, como cuando lo dejan solo en una habitación, o en la 

cuna. En esta etapa es posible sustituir la figura de Apego. 

Fase de Apego específico (desde los 7 meses hasta los 2 años) 

El vínculo afectivo con la madre es muy fuerte y el niño siente gran ansiedad 

e ira cuando pierde el contacto con ella. Al principio de esta fase el bebé 

puede rechazar el contacto físico incluso con un familiar muy cercano, ya 

que lo único que desea, y lo que le calma, es estar en los brazos de su 

madre. La mayor parte de las acciones de los niños (andar a gatas, por 

ejemplo) tienen el objetivo de atraer la atención de la madre y una mayor 

presencia de ésta. 
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El comienzo de esta fase coincide con la aparición del miedo a los extraños, 

que suele desaparecer alrededor del año y medio. Si una persona 

desconocida se dirige a él de forma brusca (sorpresiva), para hacerle alguna 

gracia, es muy probable que se ponga a llorar. En este caso es adecuado 

acercarse a él sin alarmarse, cogerlo y calmarlo, y a continuación expresarle 

la proximidad que tenemos con el extraño (que podría ser un familiar o 

amigo), a través de gestos cariñosos. Sin embargo, esta respuesta no se 

daría si el extraño actúa de una forma suave y cariñosa, y en un contexto 

seguro para el bebé. 

Los 2 años sería la edad en que el Apego que surge del niño hacia la madre 

alcanza su pleno desarrollo y ésta sería la edad mínima para llevar al niño a 

la guardería. 

Fase de formación de relaciones recíprocas (desde los 2 años en 

adelante) 

Junto al lenguaje, el niño adquiere la capacidad de representarse 

mentalmente a la madre, lo que le permite predecir su retorno cuando ésta 

se ausenta, decreciendo la ansiedad de separación. El niño entiende ya que 

las ausencias de la madre no son definitivas, y que regresará a casa. En 

esta fase los niños a los que su madre les explica el porqué de su ausencia, 

y el tiempo aproximado de la misma, suelen llorar mucho menos que los 

niños a los que no se les da ningún tipo de información. 
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El comportamiento de Apego permanece rápidamente activable hasta cerca 

del final del tercer año de vida; si el desarrollo es sano, se va haciendo poco 

a poco menos fácilmente activable. 

A partir de los 3 años, el niño despliega una serie de estrategias con las que 

intenta controlar la interacción con su madre, ―obligándola‖ en determinados 

momentos a pactar las entradas y salidas del hogar. 

El final de estas 4 fases supone un vínculo afectivo sólido entre madre e hijo, 

que no necesita de un contacto físico ni de una búsqueda permanente por 

parte del niño, ya que éste siente la seguridad de que su madre responderá 

en los momentos en los que la necesite. 

 

LA CRIANZA CON APEGO:  

La crianza con Apego.- Se trata de una filosofía de crianza basada en los 

principios de la teoría del Apego. 

De acuerdo a la teoría del Apego, los bebés establecen un fuerte vínculo 

emocional con sus padres, un vínculo precursor de la seguridad y de la 

empatía en las relaciones personales en la edad adulta. Un inadecuado 

establecimiento de un vínculo seguro en la infancia puede conllevar a 

dificultades psicológicas. 

La crianza con Apego, afirma que el niño tiene una tendencia a buscar la 

cercanía a otra persona y se siente seguro cuando esa persona está 

presente y es sensible a cubrir sus necesidades tanto físicas como 

emocionales. Dentro de esta teoría los niños biológicamente están 
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―diseñados‖ a estar apegados a sus padres, no sólo para satisfacer sus 

necesidades sino porque son seres profundamente sociales. 

Para la crianza con Apego, existen ocho principios fundamentales que 

promueven la vinculación segura entre los padres y el niño. Aunque ninguno 

de estos principios se derivan directamente de la investigación inicial, se 

presentan como prácticas de crianza que dan lugar a una vínculo seguro. 

Unos padres sensibles, coherentes en sus respuestas y disponibles 

emocionalmente garantizan un sano establecimiento de la vinculación 

emocional: 

1. Prepararse para el nacimiento del bebé. 

2. Comprender y responder de forma sensible a las necesidades 

emocionales del niño. 

3. Lactancia materna. 

4. Cargar en brazos al bebé. 

5. Compartir el sueño. 

6. Evitar las separaciones frecuentes o prolongadas. 

7. Usar la disciplina positiva. 

8. Mantener una vida familiar estable. 

Estos padres tratan de comprender las necesidades psicológicas de sus 

hijos, con la finalidad de no hacerse expectativas poco realistas de la 

conducta infantil. La disciplina para esta filosofía toma en cuenta la edad del 

niño para evitar la frustración que se produce cuando se esperan cosas más 

http://www.bebesymas.com/2007/12/19-los-ocho-ideales-de-la-crianza-afectuosa
http://www.bebesymas.com/2007/12/19-los-ocho-ideales-de-la-crianza-afectuosa


134 
 

allá de la capacidad del pequeño. Disciplina significa orientar a los niños, 

mostrarles las consecuencias naturales de sus actos, la escucha, la 

modelización y descarta los medios punitivos como el cachete o el tiempo 

fuera. 

Los padres deben ser flexibles e idear formas de responder a ellas 

adecuadamente siempre bajo un clima amoroso y conciliador. Por ejemplo, 

el bebé que pide estar en brazos, simplemente lo necesita y no lo pide 

porque ―es un mañoso‖, si esta necesidad está satisfecha, el bebé más 

adelante se sentirá seguro al comenzar la etapa del gateo, no pedirá tanto 

estar en brazos, pero surgirán otras necesidades acordes con su etapa 

evolutiva. 

Los niños a los cuales se les cría con desapego buscarán a lo largo de su 

vida otras formas de cubrir las necesidades dando lugar lamentablemente a 

trastornos mentales y sociales. 

LA QUIMICA DEL APEGO 

Las hormonas son las encargadas de regular los sistemas del cuerpo y 

ayudar al individuo a reaccionar frente al medio ambiente. Una de estas 

hormonas es el cortisol, producida por las glándulas suprarrenales. Una de 

sus funciones es ayudar a las personas a afrontar el estrés y hacer ajustes 

corporales para hacer frente a situaciones de peligro. Para que el cuerpo 

funcione adecuadamente debe haber un equilibrio en los niveles de cortisol, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
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si hay muy poco el cuerpo se ―apaga‖, si hay mucho se convierte en 

angustia. 

El niño está en un estado hormonal que le proporciona bienestar, se 

esfuerza por mantener ese estado. Los científicos están confirmando que las 

mamás siempre han sabido que su presencia es importante para mantener 

la química hormonal del bebé. 

No sólo la crianza con Apego proporciona un equilibrio químico en los bebés. 

También ayuda a la madre. El comportamiento materno, especialmente la 

lactancia materna da lugar a un ―torrente‖ de las hormonas prolactina 

y oxitocina. Estas hormonas ayudan a la mujer a tener sentimientos 

maternales. De hecho puede decirse que son la base biológica de la 

intuición materna. Los niveles de prolactina aumentan de diez a veinte veces 

dentro de los treinta minutos después que comienza la lactancia materna. 

La mayor parte de ella se irá de nuevo dentro de una hora. La prolactina 

tiene una acción corta, con la finalidad de obtener la respuesta de la madre 

de amamantar con frecuencia. Como dato curioso la oxitocina es una de las 

hormonas implicadas en el enamoramiento adulto. 

Criar con el corazón definitivamente es lo mejor para los padres, hijos y la 

sociedad en general. Por algo nos ocurre algo fisiológicamente con la 

maternidad y la paternidad, de esto la biología lo sabe muy bien. 

LA PATERNIDAD: Ser papá afecta al cerebro para bien. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina
http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/El_Enamoramiento/El_Enamoramiento.php
http://criarconelcorazon.org/
http://www.bebesymas.com/2006/09/14-ser-papa-afecta-el-cerebro-para-bien
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Las fluctuaciones hormonales llegan a producir cambios en algunas regiones 

implicadas en la regulación de comportamientos maternales como la 

capacidad de protección frente a los depredadores físicos. 

El estudio es pionero en tratar de establecer una relación entre la crianza 

paterna y los cambios físicos en el cerebro de un primate. 

Parece ser que los monos titis papás tienen una mayor densidad de 

dendritas, las ramificaciones de las neuronas implicadas en la recepción de 

estímulos; es decir quién-es eran padres tenían una mayor densidad de 

conexiones en la región cerebral conocida como corteza pre frontal que 

juega un papel crucial en las funciones cerebrales superiores como la 

cognición. Claro, está región en los humanos está más evolucionada. 

Pero no fue el único hallazgo, los investigadores también encontraron que 

los cerebros de los titis papás tenían más receptores de una hormona, que 

en los humanos es crucial para el aprendizaje y la memoria, conocida como 

vasopresina, un neuroléptico, en esa región; la cual se piensa que participa 

en la conducta paterna y la formación de lazos sociales. Eso significa que 

sus cerebros podían procesar una mayor cantidad de esta sustancia química 

que los de los que no eran padres. 

Con estos resultados podríamos decir que el ser papá o mamá es un buen 

ejercicio para hacerse más inteligente ¿no? 
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ESTRÉS Y APEGO 

En la infancia existen cantidad de situaciones y acontecimientos que pueden 

ser considerados como estresores, porque implican daño o pérdida; son 

amenazas reales o potenciales para el bienestar, retos ante los cuales 

irremediablemente hay que responder 

Clasificación de dichos acontecimientos:  

1) tareas rutinarias 2) actividades o transiciones normales del desarrollo 3) 

acontecimientos convencionales 4) acontecimientos negativos 5) 

alteraciones familiares graves 6) desgracias familiares 7) desgracias 

personales y 8) desgracias catastróficas. 

Toda separación ejerce un efecto particularmente adverso sobre los niños 

cuyos padres suelen mostrarse hostiles o amenazarlos con la separación 

como medida disciplinaria, o cuya vida familiar es inestable. De esta 

forma,se observa que las amenazas de abandono o suicidio por parte de los 

padres, suelen desarrollar más la elaboración de un Apego ansioso.  La 

amenaza de abandono puede expresarse de distintas maneras: 

Afirmar que al pequeño se le puede llevar a un lugar para niños malos, a la 

policía.  

Otro tipo de amenaza es la que dice el padre cuando menciona que se 

marchará de la casa, dejándolo solo.  

Una tercera, radica en señalar que si el niño no se porta bien, la madre o el 

padre se enfermarán e incluso morirán.  
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Una cuarta, es la realizada en momentos de enojo y cediendo a la 

impulsividad, que hace uno de los padres en el sentido de abandonar a la 

familia, e incluso de cometer suicidio.  

También ha de tomar en cuenta la ansiedad que se despierta cuando el niño 

oye discutir a sus padres, y por lo tanto, teme que uno de ellos llegue a 

abandonar el hogar. 

Los elementos que componen la experiencia del estrés en los niños son: 

1) Variables antecedentes (estímulos estresantes). 

2) variables que median la experiencia del estrés: modeladoras (género, 

edad, temperamento) y amortiguadoras o protectoras (familia, interacción). 

3) factores de riesgo (condiciones personales y ambientales que 

predisponen a padecer estrés). 

4) factores de afrontamiento (condiciones personales y ambientales que 

ayudan a manejar y superar el estrés). 

 

Por otra parte, el miedo a extraños se manifiesta en la siguiente Secuencia:  

1) tendencia a retirarse y/o evitar a la persona extraña,  

2) reducción de conductas de interacción social positiva,  

3) orientación de la mirada, atención y manipulación hacia otros elementos, 

4) manifestación de temblores,  

5) expresión de llanto y/o quejas intensas,  

6) manifestación de desagrado o malestar,  

7) activación de conductas de Apego 8 (Fernández et. al, 2002). 
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Separaciones 

Las separaciones prolongadas los niños atraviesan tres fases: 

1. Protesta y trata de recuperar a la madre por todos los medios posibles 

2. Desespera la posibilidad de recuperarla pero, sigue preocupado y 

vigila su retorno 

3. Desapego emocional 

Siempre que el periodo de separación no sea demasiado prolongado, ese 

desapego no se prolonga indefinidamente. Más tarde, el reencuentro con la 

madre, causa el resurgimiento del Apego. De ahí en adelante, durante días o 

semanas, el pequeño insiste en permanecer con ella. Siempre da muestras 

de ansiedad cuando intuye su posible partida  

La respuesta infantil es diferente dependiendo de quien inicia la separación. 

El niño no muestra signos de miedo cuando se aleja porque alguna cosa 

atrae su curiosidad o para jugar. Si la separación se realiza contra su 

voluntad manifiesta señales de intenso temor, aunque el adulto cuidador 

permanezca en su campo de visión, y busca ansiosamente el contacto con 

él. Así, durante la infancia, se producen las separaciones forzadas por 

diversas circunstancias. 

a. Escolarización 

b. Hospitalización 

c. Divorcio 

d. Muerte 
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Escolarización 

Investigadores sostienen que los niños deben percibir su ambiente como 

seguro para tener éxito y cubrir las demandas académicas de la escuela. 

La escuela se presenta, como el más importante contexto social y de 

aprendizaje de conocimientos, dando lugar a nuevos y desconocidos retos 

con la ambigüedad de contribuir al crecimiento personal o convertirse en 

acontecimientos que amenazan a dicho crecimiento. Los factores 

interpersonales desempeñan un papel fundamental para promover el 

aprendizaje en la escuela y que éste puede optimizarse en contextos 

interpersonales caracterizados por el apoyo, autonomía y el sentido de 

relación con los demás. Por consiguiente, la amistad que es definida como 

"una relación voluntaria y recíproca entre dos niños", actúa como apoyo para 

los niños pequeños en su ambiente escolar y, por tanto, los ayuda a 

aclimatarse a la escuela. También, se observa que un Apego seguro es la 

base para que los niños en edades preescolares muestren competencia en 

las relaciones con los iguales, sean aceptados por compañeros y tengan 

amigos. El rechazo de sus compañeros puede desarrollar actitudes 

negativas e inhibirlos en la exploración de tal manera que llanto, quejas, 

tristeza, apatía por ir a la escuela, excesivo Apego al adulto y otros síntomas 

pueden ser debidos a una percepción de soledad asociada al hecho de no 

tener compañeros con quien jugar. 

 
Entre los chicos, las amistades dentro del aula que se caracterizan por altos 

niveles de conflicto se asocian con múltiples formas de mala adaptación a la 
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escuela, incluidos niveles elevados de soledad y evasión de la escuela y 

niveles muy bajos de agrado y compromiso con ella. Los niños que cuentan 

con un amigo mutuo en el salón de clases pueden estar dispuestos a 

utilizarlo como fuente de apoyo emocional o instrumental o tal vez como una 

base segura a partir de la cual exploran el ambiente escolar (Howes).  La 

mera participación en la amistad con un compañero de clase puede actuar 

como un factor de protección para los niños, que de otra manera correrían el 

riesgo de sufrir experiencias negativas en la escuela (como sentimientos de 

soledad). 

En cuanto a la relación con los profesores, notaron que uno de los muchos 

papeles de los maestros de niños pequeños es el de proveer cuidado y ser 

responsables por el bienestar físico y emocional del chico en ausencia de 

sus padres. Al proporcionar una base segura a partir de la cual el niño puede 

explorar sus alrededores, los maestros facilitarán la adaptación de éste al 

ambiente escolar. Tres características de relaciones entre maestros y niños, 

significativas para los pequeños a medida que se enfrentan a transición en 

diferentes años escolares son: cercanía (relaciones de apoyo), dependencia 

y conflicto.  

Los teóricos del Apego han distinguido entre Apego (que tiene 

connotaciones positivas) y la dependencia (connotaciones del desarrollo 

negativas); se considera adaptable el hecho de que la cercanía incremente 

con el tiempo y que la dependencia disminuya. Los niños que son 

excesivamente dependientes podrían sentirse indecisos para explorar su 

ambiente escolar. Los sentimientos de soledad y ansiedad, así como los 
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sentimientos negativos acerca de las actitudes hacia la escuela y los 

compañeros de clase, también son más comunes en niños que muestren 

niveles más elevados de dependencia hacia el maestro, comprobaron que 

los niños con relativamente poco conflicto, poca dependencia o mayor 

cercanía con sus maestros eran mejor aceptados por sus compañeros de 

clase que los chicos que experimentaban más conflicto, dependencia o 

menos cercanía. 

 
Hospitalización 

La hospitalización puede causar reacciones inmediatas en el mismo 

momento de la separación (gritos, llantos, negación a quedarse) o bien 

después de la experiencia en conductas tales como regresión, actitudes de 

rechazo a los padres, alteraciones del sueño o alimenticias, etc. Tales 

comportamientos dependen de una serie de factores como el conocimiento 

previo de lo que es un hospital, la personalidad del niño, el tipo de relaciones 

que establece con sus padres y la propia experiencia. Al respecto, se han 

realizado una serie de estudios. 

En 1915, durante la primera guerra mundial, el médico alemán Ibrahim 

describe una enfermedad del hospital, donde a pesar de los cuidados y el 

equipo moderno con el que contaban, los niños iba muriendo psíquicamente 

por una "falta de amor".  

 
Divorcio 

Se evidencia la importancia del Apego en las etapas iniciales de la vida, 

pues parece que cuando niñas de padres divorciados vs. No divorciados son 
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evaluadas en términos de su Apego, éstas se identifican más con un estilo 

preocupado, miedoso, menos seguro y rechazante (en orden decreciente); 

mientras que los niños se identificaron más con un estilo miedoso, 

preocupado, menos seguro y rechazante, respectivamente. De igual forma, 

se ha evidenciado que en los niños más pequeños, las circunstancias más 

dramáticas de los primeros momentos pueden ser vividas con menos 

consciencia de drama y más normalidad si se mantienen las rutinas de vida 

y la calidad de Apego. 

Existen tres grupos de estrés más comunes asociados al divorcio del padre:  

 Pérdida del acceso a los padres o a uno de ellos;  

 Cambios en el entorno y condiciones de vida;  

Hostilidades entre los padres e intrusión del sistema legal en la familia. La 

pérdida de acceso en los niños pequeños puede ser vivida con ansiedad de 

separación, mostrada con protestas, lloros, búsquedas enfados, llamando a 

mamá y otras respuestas de activación fisiológica. 

 
Muerte 

Se destaca que las reacciones de duelo que se observa a menudo en la 

niñez muestran muchos de los rasgos que constituyen el sello característico 

del duelo patológico adulto. Las cuatro variantes descritas por el autor son: 

 

a. anhelo de la persona perdida 

b. reproche contra la persona perdida, combinado con auto-reproches 

c. cuidado compulsivo de otras personas 
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d. incredulidad de que la pérdida sea permanente. 

Consecuencias de la separación 

Hay razones para creer que después de una separación muy prolongada o 

que se repite durante los tres primeros años de vida el desapego 

experimentado puede prolongarse de manera indefinida. Tras las 

separaciones más breves desaparece esa conducta de desapego, por lo 

común tras un periodo de horas o días. Por lo general sucede una fase 

durante la cual el niño muestra una notoria ambivalencia hacia sus padres. 

Exige su presencia y llora amargamente si lo dejan solo; por otra parte 

puede dar señales de rechazo hacia ellos o mostrarse hostil o desafiante. 

Entre los factores determinantes de la duración de esa ambivalencia, uno de 

los más importantes suele ser el modo en que responde la madre. 

 

Cuando el hijo regresa al hogar tras un periodo de separación, su conducta 

plantea grandes problemas a sus padres, y en especial a la madre. El modo 

en que esta responde depende de muchos factores ( tipo de relación que 

haya tenido con el pequeño antes de la separación, y el hecho de considerar 

que conviene más tratar a un niño exigente y perturbado dándole muestras 

de seguridad y procurando calmarlo o recurriendo a medidas disciplinarias). 

 

Hay pruebas de que cuando el hijo ha permanecido lejos de su hogar en un 

lugar extraño y al cuidado de personas desconocidas, siempre sigue 

albergando temor de que lo alejen nuevamente del ambiente familiar.  
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La secuencia de protesta intensa, seguida de muestras de desesperación y 

desapego, se debe a la combinación de una serie de factores, de los cuales 

el central es la conjunción de personas desconocidas, hechos extraños, y la 

ausencia de cariño maternal, brindado sea por la madre verdadera, sea por 

una sustituta eficaz. 

Como la separación de la figura materna, incluso en ausencia de otros 

factores, sigue provocando tristeza, cólera y la subsiguiente sensación de 

ansiedad en los niños más pequeños, dicha separación es en sí una variable 

clave para determinar el estado emocional y conducta del niño. 

 
APEGO Y MALTRATO 

Los padres de un niño maltratado son menos afectuosos, interfieren en las 

actividades y conductas de su hijo, existe poca interacción con él y su 

contacto ocular es pobre. 

Se refiere que en diversos estudios se ha encontrado que en niños 

maltratados hay una mayor incidencia de Apego ansioso; puesto que ellos 

muestran un mayor índice de frustración, de agresión. Al haber menor 

respuesta de la madre, acompañada por una falta de seguridad el niño teme 

acercarse a los adultos amistosos, impidiendo así, la interacción. 

Se menciona que los niños que sufren maltrato, a los 18 y 24 meses sufren 

un Apego ansioso y presentan más rabia, frustración y conductas agresivas 

ante las dificultades que los no maltratados. Entre los 3 y los 6 años tiene 

mayores problemas expresando y reconociendo afectos. También expresan 

más emociones negativas y no saben animarse unos a otros, a vencer las 
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dificultades que se presentan en una tarea y presentan patrones 

distorsionados de interacción tanto con sus cuidadores como con sus 

compañeros. 

En un estudio realizado se menciona que los niños maltratados tanto física 

como verbalmente y los abandonados emocional y físicamente, presentaban 

Apego ansioso desde la edad de un año hasta los 42 meses. Los que 

además de padecer maltrato físico padecían abandono emocional, 

mostraron menos angustia y frustración que los que padecían sólo abandono 

emocional, corroborando que en condiciones extremas de privación, 

cualquier conducta de atención, aunque sea aversiva, puede funcionar como 

reforzadora. 

 

Los infantes maltratados desarrollan con mayor probabilidad relaciones de 

Apego inseguras como respuestas a experiencias repetidas de maltrato y/o 

desconcertantes. Además esas experiencias y expectativas conducen al 

desarrollo de una estrategia defensiva a través de la cual estos infantes 

dirigen su atención lejos de sus madres con el propósito de mantener su 

organización frente al conflicto surgido por la incompatibilidad de sus 

deseos. 

Reducción del estrés 

¿Por qué algunos individuos se recuperan en gran medida o completamente 

de las experiencias de separación y pérdida, en tanto que otros, les resulta 

imposible lograrlo?  
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Entre las condiciones que mitigan la intensidad de las respuestas de los 

pequeños separados de la madre, las más eficaces parecen ser: 

1. La presencia de un acompañante familiar y/o posesiones familiares 

2. Los cuidados maternos proporcionados por una madre sustituta. 

Cuando un pequeño se halla en una guardería con un hermano, disminuyen 

sus muestras de inquietud, en particular los primeros días; y Robertson 

observó que la presencia de un hermano siempre sirve de consuelo, incluso 

si es más pequeño que el otro. La presencia de un acompañante familiar, 

incluso si no suministra casi ningún cuidado como sustituto materno, 

constituye un factor de alivio de bastante importancia. También proporciona 

algún consuelo los objetos inanimados, como juguetes favoritos o ropas 

personales. 

Una segunda opción que mitiga el dolor provocado por la separación, son los 

cuidados maternos que brinda una madre sustituta. Inicialmente el pequeño 

teme a la extraña y rechaza sus intentos de brindarles afecto y cuidados 

maternos. De allí en adelante, incurre en una conducta intensamente 

conflictiva: por un lado busca su consuelo, por otro la rechaza, por serle 

desconocida. Sólo al cabo de algunos días o semanas puede acostumbrarse 

a la nueva relación. Mientras tanto continúa anhelando la presencia de la 

madre ausente y, ocasionalmente, ventila la ira que produce su ausencia. 

Otras condiciones que, se sabe reducen los efectos de la separación entre 

madre e hijo, son las posesiones familiares de éste, la compañía de otro niño 

conocido y, los cuidados y el afecto materno de una madre sustituta 
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capacitada y con quien el pequeño se halle familiarizado. Las personas 

extrañas, los sitios desconocidos y las situaciones insólitas son siempre 

motivos de alarma, en especial cuando debe hacerles frente el niño solo. 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE. 

INTRODUCCIÓN. 

El aprendizaje es una experiencia humana tan común que poca gente 

reflexiona sobre lo que quiere decir exactamente que algo se ha aprendido. 

No existe una definición universalmente aceptada de aprendizaje; sin 

embargo, muchos aspectos críticos del concepto están capacitados en la 

siguiente formulación. 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta 

que comprende estímulos y/o respuestas específicos y que resulta de la 

experiencia previa con estímulos y respuestas similares. 

Siempre que vemos evidencia de aprendizaje vemos el surgimiento de un 

cambio en la conducta: la ejecución de una nueva respuesta o la supresión 

de una respuesta que ha ocurrido previamente. Tales cambios en la 

conducta son la única forma de distinguir si el aprendizaje ha tenido lugar o 

no; empero, la definición procedente atribuye el aprendizaje a un cambio en 

los mecanismos de la conducta, no a un cambio en la conducta 

directamente. 

La mayoría de los investigadores se conforman con estudiar el aprendizaje 

en términos de los mecanismos conductuales o de los constructos teóricos. 

Estos últimos constituyen una maquinaria conceptual o hipotética que se 

supone sea responsable de la conducta. 
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La razón principal es que a la conducta la determinan muchos factores 

además del aprendizaje. 

Se identifica el aprendizaje como un cambio en los mecanismos de la 

conducta para hacer énfasis en la distinción entre aprendizaje y ejecución. 

La conducta de un organismo se utiliza para proporcionar evidencias de 

aprendizaje. No obstante, puesto que la ejecución la determinan muchos 

factores además del aprendizaje, el observador debe de ser muy cuidadoso 

al discernir si un aspecto particular de la ejecución refleja o no aprendizaje. A 

veces, la evidencia del aprendizaje no puede obtenerse hasta que se aplican 

los procedimientos especiales a prueba. Los niños, por ejemplo, aprenden 

mucho sobre el manejo del automóvil con sólo ver a otros en el acto de 

conducir. Pero su aprendizaje no se manifiesta sino hasta que se les permite 

ponerse al volante. En otros casos, un cambio en la conducta se observa 

fácilmente pero no puede atribuírselo al aprendizaje porque no tiene la 

duración suficiente o porque no resulta de la experiencia con los 

acontecimientos específicos del entorno. 

En otros casos, puede ser difícil decidir qué constituye suficiente experiencia 

con acontecimientos del entorno para clasificar algo como un caso de 

aprendizaje. Por eso es difícil distinguir el aprendizaje de otros mecanismos 

conocidos que pueden producir cambios en la conducta. 

El proceso más obvio de este tipo es la maduración. Un niño no puede 

alcanzar algo de un anaquel alto hasta que adquiere la suficiente estatura. 

Sin embargo, el cambio de la conducta en este caso no es el ejemplo de 
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aprendizaje porque ocurre con el mero paso del tiempo. Al niño no se le 

tiene que enseñar a alcanzar los lugares altos al tiempo que crece. 

En general, la distinción entre el aprendizaje y la maduración se basa en la 

importancia de las experiencias especiales en la producción del cambio en la 

conducta. Sin embargo, la distinción se torna borrosa en caso en que se ha 

descubierto que la estimulación del entorno es necesaria para que ocurran 

los cambios de desarrollo que originalmente se pensaba que implicaban 

maduración independiente de la experiencia. 

Los cambios evolutivos son similares al aprendizaje en el sentido de que se 

relacionan también con las influencias ambientales. Las características de 

los individuos que promueven su éxito reproductivo dependen del ambiente 

en que viven. Sin embargo los cambios evolutivos se dan solo a través de 

generaciones y se distinguen, por consiguiente, del aprendizaje. 

La existencia del aprendizaje a menudo puede ser deducida por un cambio 

en el comportamiento. Pero no siempre. Hay una diferencia entre 

aprendizaje y ejecución. Aunque haya aprendido alguna cosa, puede ser que 

no se manifieste a través del comportamiento si no está motivado o si no 

presta atención. La nota que obtenga un estudiante en el examen puede no 

reflejar adecuadamente lo que ha aprendido. 

Muchas de las cosas que los seres humanos hacen, dentro y fuera de la 

sociedad, dependen del aprendizaje, los psicólogos han dedicado una 

atención considerable a dicho factor. Han descubierto que aprendemos de 

diferentes maneras. El tipo más simple de aprendizaje, la habituación, es el 
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fenómeno por el cual <<nos acostumbramos a>> algo, y de esta manera 

mostramos que conocemos lo que es. El siguiente nivel de aprendizaje, en el 

cual formamos nuevas asociaciones entre un estímulo y una respuesta, es el 

llamado aprendizaje asociativo. 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que refleja un aumento de los conocimientos, la inteligencia 

o las habilidades conseguidas a través de la experiencia, y que puede incluir 

el estudio, la observación o la práctica. 

 

BREVE RESEÑA DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a 

la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con 

su medio. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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INICIOS DEL APRENDIZAJE 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, 

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su 

vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento 

y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr 

volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la 

preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza 

intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los 

conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces 

la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y 

correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, 

química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 

asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. 

Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis 

de dichas materias. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 
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Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción 

compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato 

neurofisiológico corresponde al área pre-frontal del cerebro; el sistema 

cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO 

(prieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas 

de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. 

Nos damos cuenta que el aprendizaje se da es cuando hay un verdadero 

cambio de conducta 

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 

previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 
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saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En 

últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la 

interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el 

desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de 

la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones 

mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el 

cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las neuronas, 

para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo. El cerebro 

también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso nervioso 

estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y así 

sucesivamente para lograr almacenar la información y/o dato. 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de 

aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el 
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ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa 

frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, 

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades 

cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas: 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del 

siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo 

de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 

respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede 

a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

Conductismo. Desde la perspectiva conductista (Condicionamiento 

operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos  sobre Condicionamiento clásico y Condicionamiento 

instrumental sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de 

unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los 

iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente 

relacionado con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es 

un cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios del 

entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación 

de estímulos y respuestas. 

Para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un 

estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva existen diversos reforzadores 

que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: 

los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores 

muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual 

y significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que 

no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Teorías cognitivas: 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo postula que el aprendizaje debe ser significativo, no 

memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con 

los saberes previos que posea el aprendiz. Frente a otras saberes que 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

Cognitivismo. La psicología cognitivista está basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 

aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje. 

Constructivismo propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento 

que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los 

esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna 

y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin 

embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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Socio-constructivismo. Se considera también los aprendizajes como un 

proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los 

saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en 

la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. 

 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
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sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos estudiados. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El aprendizaje, factor decisivo en la educación. 

La educación es un aprendizaje. Definición de aprendizaje se comprende 

que el proceso educativo, descartada la teoría naturalista del desarrollo 

espontáneo. 

La educación es entendida paidocéntricamente y no magistrocéntricamente, 

es decir, es entendida más desde la perspectiva del niño que la del educador 

o maestro. En la instrucción, que no es toda la educación pero sí una parte 

de ella, se habla más de aprendizaje que de enseñanza, si ambos 

fenómenos se han considerado correlativos, exceptuando un exiguo número 

de teóricos que niegan la correlación basados en lo que no corresponde el 

aprendizaje a la enseñanza; ni siempre que se enseña se aprende, ni 

siempre que se ha aprendido es que se ha enseñado. 

Hoy se comparte más la idea de que la instrucción es más un proceso de 

aprendizaje, que de enseñanza. En este marco referencial, el aprendizaje 

llama más la atención de los teóricos, que el acto didáctico. Y aunque se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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denomine ―didáctica‖ al conjunto de métodos que adiestran para enseñar, los 

tratados didácticos incluyen temas sobre aprendizaje. Enseñar por enseñar, 

sin buscar intencionalmente el aprendizaje del educando, sería un 

diletantismo y una exhibición absurda. En una palabra, es más interesante el 

estudio del aprendizaje que el estudio de la enseñanza; la mejor escuela no 

es la que más enseña, sino en la que más se aprende 

En la actualidad, la psicología del aprendizaje es estudio obligado tanto en 

las facultades de psicología como en las de ciencias de la educación; los 

primeros necesitan para conocer la evolución diacrónica de la conducta o 

para modificarla cuando se ha incurrido en error de respuesta; los segundos, 

para colaborar al recto planteamiento y manejo de la asimilación del medio 

circundante. 

En la primera edad, la educación predispone para el aprendizaje dinámico 

mediante la adquisición de las técnicas de base (lectura, escritura, cálculo, 

comprensión y uso de lenguaje, que dotan al alumno de habilidades y 

automatismos indispensables, necesarios a lo largo de toda la vida. Según el 

nivel de los estudios, la escuela se esfuerza, si es consciente de su misión, 

por instrumentar metodológicamente al alumno, más que por aumentar el 

cúmulo de conocimientos estáticos, que se almacenan en la memoria, sin 

perspectiva ni sentido de futuro. El mejor profesor no es el que enseña 

mucho, sino el que capacita para aprender. 
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El desarrollo de la creatividad se revalorizó, cuando la teoría gestaltista del 

aprendizaje dedicó no pocos esfuerzos a dilucidar qué deba entenderse por 

pensamiento creador. 

Una de las razones fundamentales de todo sistema educativo es la dirección 

del aprendizaje, por lo que podemos hablar de intencionalidad en el proceso 

escolar de aprendizaje que, como en las demás facetas de la educación, 

facilitan el proceso o lo potencian. El sistema educativo se cree capaz de 

producir cambios en los educandos, principalmente en los procesos de 

socialización. Si la función del maestro es la de dominador del ambiente, que 

es quien educa, es natural que sea el aprendizaje un factor decisivo de la 

educación. 

APRENDIZAJE HUMANO 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, 

procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 

información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente 

estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 

asociaciones entre estímulo y respuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thibaut.jpg
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La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto; la comunicación es parte elemental del aprendizaje. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma las personas aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por 

la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al 

aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el 

leguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades 

en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la 

atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se 

ve o escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del 

cerebro, estas limitaciones se pueden manifestar de muchas maneras 

diferentes. 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y 

pueden afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, 

la vida familiar, las amistades y los juegos… 

Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de 

aprendizaje, que son un conjunto de actividades y técnicas planificadas que 
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facilitan la adquisición, almacenamiento y uso de la información. Dichas 

estrategias se clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen, existen 

primarias y de apoyo. 

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por aprender 

y son:  

Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras propias.  

Categorización. Organizar categorías con la información,  

Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio de 

diagramas, y  

Imaginería. La información es presentada mentalmente con imágenes. 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente que 

favorezca el aprendizaje. Entre ellas están:  

Planeación. Como su nombre lo indica, se deberán planificar las situaciones 

y los momentos para aprender, y  

Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de auto examinarse y 

auto guiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de aprendizaje 

(viendo, oyendo, escribiendo, haciendo o hablando). 

 

APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 

Tipos de aprendizaje.- Las definiciones sobre aprendizaje son diversas 

teorías psicológicas del proceso humano pero ciertas características. El 

aprendizaje es cambio de conducta permanente, resultado de la práctica, es 
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un cambio de actitud, es una reacción a una situación dada, es una actividad 

mental por la que se adquieren hábitos, es una perspicacia es una 

modificación de personalidad. 

Es el proceso por el cual se origina o cambia la actitud mediante la reacción 

a una situación dada, siempre que las características del cambio en curso 

puedan ser explicadas con apoyo en tendencias reactivas innatas, en la 

maduración o por cambios temporales del organismo‖ 

Es la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, los 

hábitos, las actitudes e ideales son adquiridos, retenidos y utilizados, 

originando progresiva adaptación y modificación de la conducta‖ 

Es la ―modificación o cambio duradero de las potencias individuales 

manifiesto al crear, variar o extinguir respuestas o comportamientos‖ 

El aprendizaje evolución y desarrollo en el sentido de que nuestros 

conocimientos y destrezas se integran lo largo. 

El aprendizaje ha tenido cuatro enfoques principales, que ha originado otros 

tantos grupos de teorías:  

Las asociativas 

Las cognitivas 

Las psicoanalíticas y  

La estructuralista 
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Las teorías asociativas o asiosacionalista son aquellas que con el esquema 

del reflejo condicionado neurofisiológico explican el aprendizaje mediante la 

clásica formula S-R. 

Las principales teorías asociacionistas son las del conocimiento clásico. 

Las teorías cognitivas son aquellas que, en lugar de elaborarse con el 

artifisionalismo a la aparatosidad del laboratorio experimental etológico, 

centraran su atención en lo mental lo cognitivo y cultural, renuncian a una 

visión elemental o molecular del aprendizaje para intentar una concepción 

moral u holística; las principales son: la de Tolman o teoría del aprendizaje 

significativo que introduce en el aprendizaje significativo, que introduce en el 

aprendizaje de existencia de variables independientes. 

Las teorías psicoanalíticas interpretan el proceso de aprendizaje de acuerdo 

con sus doctrinas de acuerdo con sus doctrinas sobre el inconsciente, las 

instancias de la personalidad. Los mecanismos de defensa y los principales 

del placer y la realidad. Freíd, fundador de la psicología dinámica no ideo 

expresamente una teoría del aprendizaje. 

PIAGET 

El aspecto más importante de la psicología reside en la comprensión de los 

mecanismos del desarrollo de la inteligencia. No es que no acepte que los 

aspectos emocionales y sociales sean relevantes, sino que para él la 

construcción del pensamiento ocupa el lugar más importante. 
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La originalidad de la psicología genética radica en estudiar cómo se realiza 

este funcionamiento (el desarrollo de las estructuras mentales) como 

podemos proporcionarlo y, en cierto sentido estimularlo. 

La adaptación, formada por dos movimientos: el de estimulación y el de 

acomodación. Es muy importante entender bien estos movimientos, pues 

desempeñan un papel primordial en su aplicación al estudio del aprendizaje. 

El ser humano ha encontrado medios para adaptarse. Mediante su 

inteligencia ha inventado instrumentos que van desde lo más sencillo, hasta 

los aviones y los cohetes para llegar a la luna, 

El ser humano ha desarrollado su inteligencia al desarrollar sus estructuras 

mentales con el fin de adaptarse mejor a la realidad. 

La asimilación es el resultado de incorporar el medio al organismo y de las 

luchas o cambios que el individuo tiene que hacer sobre el medio para poder 

incorporarlo. 

Con la lectura sucede lo mismo. El niño tiene que leer primero cosas 

sencillas con una trama fácil. A medida que crezca, su intelecto podrá 

entender cuentos más complicados. El hombre culto podrá leer artículos o 

libros llenos de dificultades o abstracciones, pero ya puede asimilarlos. 

Estos movimientos de asimilación y acomodación se pueden repetir y de 

hecho se repiten constantemente. Facilitar la adaptación. 

Dijimos que el ser humano desde recién nacido tiene percepciones, es decir 

que las sensaciones que están en la base de la percepción permiten que 
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algo llegue a nuestra mente en forma significativa. Las percepciones son 

simples o complejas según las sensaciones que intervienen en ellas. 

Nos da un ejemplo de imitación diferida: una niña ve a su hermanito 

haciendo un berrinche, tirado en el suelo y pateando. Al día siguiente la niña, 

sin motivo, se tira al suelo y hace exactamente la misma escena que el 

hermano el día anterior. Está imitando el evento ―berrinche‖ sólo en las 

acciones externas, ya que la niña no está enojada y no utiliza el evento de la 

misma manera que el hermano. 

Para cerrar esta parte, referida a los estudios del desarrollo, queremos 

señalar que el desarrollo intelectual puede describirse como un camino 

progresivo en busca de una mayor dependencia, cada vez mayor, respecto 

de la realidad inmediata. Conforme se va produciendo el desarrollo, el sujeto 

va interiorizando más y más la realidad, consiguiendo así independizarse de 

las relaciones fácticas y logrando subordinar los datos fácticos a modelos de 

relación que ha construido en la mente. 

CLASIFICACIÓN DE JEAN PIAGET 

Periodo sensorio -motriz 

(Del nacimiento a los 2 años) 

- Mecanismos, reflejos congénitos (o a 1 mes) se caracteriza por la falta 

de coordinación de movimientos, por egocentrismo y por la aparición de 

reflejos congénitos (succión, presión y llorar) 
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- De las reacciones circulares primarias (1-4 meses) aparecen los 

primeros hábitos y surgen modelos de conducta. Los nuevos 

descubrimientos por experimentación (1 a ½ años) aparece la tendencia 

hacia la finalidad concreta y es capaz de utilizar varios medios para alcanzar 

lo deseado. 

- Reacciones circulares secundarias (4 a 8 meses) nace el 

comportamiento cuando la conducta aparece por azar y produce satisfacción 

en el niño este tiende a reproducirlos nuevamente. 

- Periodo de la coordinación de los esquemas de conducta previa (8 a 

12 meses) el niño coordina los modelos de conducta adquiridos y comienza 

la exploración del medio. 

- Periodo de nuevas representaciones mentales (11/2 a 2 años) el niño 

es capaz de inventar nuevos medios de experimentación y se inicia la 

representación simbólica. 

Periodo Pre-operacional 

(De los 2 años a los 7 años) 

-  Periodo preconceptual (2 a 4 años) se producen los primeros intentos 

de conceptualización (símbolos). El periodo egocéntrico del niño en este 

periodo se manifiesta en el animismo, artificialismo, etc. 

- Periodo intuitivo (4 a 7 años) surge el razonamiento pre lógico guiado 

por apariencias perceptivas y sucesivamente progresa en la interiorización 

simbólica. 
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Periodo De Las Operaciones Concretas 

(De los 7 años a los 11 años) 

- Este periodo se caracteriza por la lógica y la reversibilidad de su 

pensamiento, la objetividad y la capacidad de relacionar en concreto la parte 

y el todo. 

Periodo De Las Operaciones Formales 

(De los 11 años en adelante) 

- -El pensamiento es abstracto, hipotético, deductivo y se produce la 

inserción en la sociedad adulta. 

FACTORESQUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE. 

Es un hecho que los padres se preocupan por el desenvolvimiento escolar y 

personal de sus hijos. Por ello, es que la psicología educativa cobra mucha 

importancia, ya que existen ciertos factores que son determinantes en la 

formación y por tanto en el proceso de aprendizaje de los hijos. Sin duda, 

estos factores están directamente relacionados con el rol que juegan los 

padres y los educadores.  

La psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan 

el desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido 

o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de 

las potencialidades.  

Los padres por lo general tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin 

embargo se debe tener presente que las habilidades y las aptitudes de cada 
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uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los siguientes 

factores:  

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.  

―Sin embargo, también se debe cuidar que el menor no perciba su 

discapacidad como algo muy notorio, ya que seguro podrá desenvolverse en 

algún otro campo‖.  

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

 

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido. ―El menor debe acostumbrarse desde muy 

temprana edad a tener rutinas y saber que existen reglas. Si es educado en 

este marco seguro que cuando llegue a adulto será una persona 

responsable y respetuosa con el medio‖, asegura. 

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 
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el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.  

―Los padres terminan condicionando lo que ellos esperan de uno y no lo que 

realmente él puede hacer o ser‖. 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando ―los platos 

rotos‖. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 

―Realmente, los adultos no parecerían serlo cuando adoptan estas actitudes, 

ya que si no superaron el divorcio jamás los hijos deben ser la pared contra 

la que se estrellan. Tampoco se debe utilizar a los hijos como mensajeros 

entre ellos o para que uno de ellos lo utilice como un gancho para volver a 

estar juntos‖..  

La familia es como un árbol, si uno ataca la raíz se termina matándolo. Los 

padres son la raíz, por tanto son la fortaleza y el alimento del futuro de sus 

hijos.  

―Los padres son el ejemplo de vida y las actitudes que tengan con la vida y 

la familia serán determinantes en la formación de ellos. Por ello, no se debe 

hacer víctimas del divorcio a los hijos‖. 
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Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.  

―Los hijos pueden sentirse solos y hacen de la comida, la televisión y los 

video juegos su pasatiempo favorito‖.  

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.  

―Sí él hiciera grandes esfuerzos y no es valorado, es un hecho que su 

autoestima se verá afecta y por tanto su rendimiento‖. 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje".  

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 

representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.  

 

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están 

relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene‖. 

 

"El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las 

condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su 

aprendizaje. (...) ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que 

otras para él". 

 
El término ‗estilo de aprendizaje‘ se refiere al hecho de que 

cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. 

Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno 

tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias 

que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, 

puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en 

ciertos casos utilizar estrategias visuales. 

 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo 

nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin 

embargo más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje 

como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, 

ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. 

De acuerdo a cada fase de la Rueda de KOLB, se define a los estudiantes 

por su estilo de aprendizaje: 

ESTUDIANTES ACTIVOS 

Los estudiantes activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 

acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de 

actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la 

siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 

proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las 

actividades. 

Los activos aprenden mejor: 

Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío 

Cuando realizan actividades cortas e de resultado inmediato 

Cuando hay emoción, drama y crisisles cuesta más trabajo aprender: 

Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 

Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Cuando tienen que trabajar solos. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 

ESTUDIANTES PRAGMÁTICOS 

A los estudiantes pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 

discusiones, discutiendo la misma idea de forma interminable. Son 

básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre 

están buscando una manera mejor de hacer las cosas. 

Los estudiantes pragmáticos aprenden mejor: 

Con actividades que relacionen la teoría y la práctica  

Cuando ven a los demás hacer algo. 

Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que 

han aprendido.  

Les cuesta más aprender: 

Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas.  

Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente.  

Cuando lo que hacen no está relacionado con la "realidad".  
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ESTUDIANTES REFLEXIVOS 

Los estudiantes reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que 

analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen 

datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para 

ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, 

así que procuran posponer las conclusiones todos lo que pueden. Son 

precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de 

ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de 

hablar, procurando pasar desapercibidos. 

Los estudiantes reflexivos aprenden mejor: 

Cuando pueden adoptar la postura del observador.  

Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación.  

Cuando pueden pensar antes de actuar.  

Les cuesta más aprender: 

Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención.  

Cuando se les apresura de una actividad a otra.  

Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente.  

ESTUDIANTES TEÓRICOS 

Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan 

en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 
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secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de 

valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los 

juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas 

de lógica clara. 

Los estudiantes teóricos aprenden mejor: 

A partir de modelos, teorías, sistemas. 

Con ideas y conceptos que presenten un desafío.  

Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar.  

Les cuesta más aprender: 

Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre.  

En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos.  

Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 

 

EL CICLO DEL APRENDIZAJE  

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 
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pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos.  

Estas ideas están fundamentadas en el modelo ―Aprendiendo de la 

Experiencia‖, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos, el cuál 

describe cuatro fases básicas: 

- Experiencia Concreta 

- Observación y Procesamiento 

- Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 

Dentro del proceso de utilización de los textos escolares, se presentó a los 

docentes del magisterio nacional unas guías didácticas que se deberían 

utilizar conjuntamente con esos materiales educativos. 

Se realizaron varios talleres de capacitación de la mano de las empresas 

que editaron los mismos materiales para el uso áulico, pero a la hora del Té, 

en la utilización de los textos escolares, existieron y existen varios problemas 
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dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en la planificación 

curricular diaria como en la práctica pedagógica, al utilizar el CÍRCULO DE 

APRENDIZAJE, metodología propuesta para el desarrollo de la clase. 

En este artículo se pretende dar algunas ideas de cómo podemos construir 

nuestro plan de aula, partiendo desde el origen del CÍRCULO DEL 

APRENDIZAJE, sus conceptos básicos, la operativización del mismo y a su 

ejecución en la práctica. 

 

 

LA RUEDA DE KOLB  

El ―MODELO DE APRENDIZAJE‖ elaborado por David Kolb parte de que 

para aprender algo necesitamos trabajar con la información que recibimos. 

Él  supone que para aprender algo debemos recibir una experiencia y luego 

procesar la información que recibimos.  

David Kolb parte de: 

a) Una experiencia perceptual directa y concreta. 

http://3.bp.blogspot.com/_P49980vTMzo/S0DFrzghOdI/AAAAAAAAAIo/swkjV-iSH-4/s1600-h/CIRCULO1.jpg
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b) Una experiencia perceptual abstracto - conceptual.  

Las experiencias perceptuales, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimientos (producto del procesamiento del aprendizaje) cuando las 

elaboramos por alguna de estas dos formas: 

a) Pensando y reflexionando acerca de dichas experiencias 

perceptuales; o b)      Experimentando de forma activa con la información 

recibida de dichas experiencias perceptuales. 
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Cuadro 1: Tipos de Apego  

 
Preocupado 

Responde a la entrevista de manera 

desorganizada y fragmentada; por lo que 

se hace cansada y difícil de seguir  

 
 
 
 
 

Seguro/autónomo 
 

Una persona capaz de integrar sus 

recuerdos y tiene una perspectiva 

autónoma de la vida, habla de experiencias 

adversas, negativas y penosas de su vida, 

con un  pensamiento reflexivo con casi 

ningún mecanismo de defensa.  

 
 
 

Evitativo 
 

Minimizan o idealizan el significado de sus 

relaciones de Apego, ofreciendo así menor 

cantidad de información al entrevistador, 

idealizan o devalúan a las figuras de 

Apego; su discurso está lleno de muchas 

trivialidades.  

 
 

Irresuelto 
 

Dentro de la categoría original de Main se 

utiliza para describir a quienes presentan  

lapsus, cambios emocionales dramáticos. 

Lyons- Ruth &Jacovitz plantean que se  

sufrió un evento percibido como severo 

 
 
Inclasificable 

Sus respuestas no pertenecen a las de los 

otros esquemas. 
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Cuadro 2: Patrones de Apego  

 
 
 
Seguro  

En esta categoría existen dos subgrupos, a) 

grupo familiar estable y continente (vivieron en 

condiciones óptimas su niñez), b) quienes han 

crecido entre experiencias difíciles,  

Pero muestran la lactancia (suponemos que 

tuvieron bases sólidas, pero enfrentaron 

experiencias adversas)  

 
 
Evitativo 

Muestra sentir una angustia exagerada al 

separarse de las figuras de Apego; señala que su 

autosuficiencia se sostiene sobre bases 

precarias, posee una tendencia a no buscar 

apoyo o empatía, ni cariño en las relaciones 

personales.  

 
 
 
Ambivalente 

Personas que en lugar de tener activadas sus 

conductas de Apego de nivel bajo, activan las de 

nivel alto; parecido al funcionamiento del 

mecanismo de formación reactiva, debido a la 

inversión de los papeles; la figura de Apego 

funciona tanto como activador y frustrado hacia 

las conductas de Apego4 
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f. METODOLOGÍA 

Los métodos a utilizar en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

CIENTÍFICO: este método permitió plantear los problemas existentes para la 

investigación, partiendo desde la observación del problema, delimitación del 

mismo, escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado, es 

decir estuvo presente en toda la investigación. 

 

INDUCTIVO.-Iniciamos  por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observada en el Centro Educativo. 

DEDUCTIVO.-  Mediante este método se hace un estudio de lo universal con 

el propósito de señalar las verdades particulares  Se lo aplico durante la 

fundamentación del marco teórico contenidas explícitamente en la situación 

general. 

DESCRIPTIVO: permitió la observación de los hechos o fenómenos que se 

suscitan en la realidad del hecho investigado, guiará para llegar a la 

interpretación y análisis racional y objetivo del problema investigado analizar 

como la familia incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños. 

ANALÍTICO.- Este método procede a descomponer del todo hasta llegar a 

las partes. 
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SINTÉTICO.- Es aquel que nos ayuda a  distinguir los elementos de un 

fenómeno para la cual se procede a revisar la información obtenida 

ordenando cada uno de los procedimientos, Permitió analizar conceptos y 

teorías para la investigación, además posibilitó describir la situación actual 

del problema. 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Posibilitará la exposición de resultados a través 

de  cuadros y gráficos estadísticos los cuales se elaboraran  en base a los 

resultados obtenidos, lo que permitirá hacer el análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas del Primer Grado 

de  la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, 

provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja.  Período 

Lectivo 2013-2014‖, para Identificar el tipo de  Apego de los niños y niñas del 

Primer Grado de Educación Básica, hacia sus madres. 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN.-Aplicada a los niños y niñas del Primer Grado de  

la ―Escuela de Educación Básica ―FAE‖ del sector Puerto Aguarico, provincia 

de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja.  Período Lectivo 

2013-2014‖, para Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Básica. 

 
POBLACIÓN.- La población estará constituida por los niños y niñas que 

asisten al Primer Grado de Educación Básica ―FAE‖, del sector Puerto 

Aguarico, provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja. 

Período lectivo 2013-2014‖. 

Escuela de 

Educación Básica 

“FAE” 

Niños Niñas TOTAL Maestras 

Paralelo ―A‖ 17 13 30 1 

TOTAL 30  30 1 

Fuente: Registro de Matrículas de la Escuela de Educación Básica ―FAE‖. 
Elaborado: La Autora. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

                               Fecha 

Actividades 

AÑO 2013-2014 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 

proyecto 
xxxx xxxx            

Revisión de proyecto   xxxx xxxx xxxx         

Aprobación del proyecto      xxxx        

Aplicación de los instrumentos de 

investigación  
      Xxxx       

Tabulación de la información         xxxx      

Análisis y verificación de 

resultados 
        xxxx     

Contratación de variables          xxxx    

Redaccion del primer borrador           xxxx   

Revisión del borrador por el 

director  
           xxxx  

Presentación del informe final             xxxx 
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h. PRESUPUETO Y FINANCIAMIENTO.  

a. Recursos Humanos 

 Padres de la Escuela ―FÁE‖ 

 Niños y Niñas de la Escuela 

 Directora 

 Docente tutor: 

Dra. Alba Valarezo 

b.  Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología MED. 

 Biblioteca Municipal de Lago Agrio 

 

c. Recursos Materiales  Y Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación será cubierto por la propia investigadora.

MATERIALES  VALOR 

Material Bibliográfico  8 

Copias 5 

Impresiones 10 

Materiales de Consulta 5 

Alimentación 25 

Teléfono Móvil 15 

Computadora. 5 

Internet 18 

Transporte 35 

Imprevistos 12 

TOTAL:  138 
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 j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS 

EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO DE LA ―ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ―FAE‖. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

SI 

 

NO 

 

APEGO SEGURO 

  

Usa a sus cuidadores como base de seguridad cuando está 

angustiado. 

  

Manifiesta confianza en la disponibilidad de sus figuras de 

apego en la adversidad. 

  

Son cálidas y estables en sus relaciones interpersonales.   

Muestra alta accesibilidad en esquemas y recuerdos 

positivos. 
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Es una persona con amplias posibilidades de desarrollo 

social e intelectual, tolerantes, y con una seguridad 

satisfactoria. 

  

 

APEGO ANSIOSO EVITANTE 

  

Despliegues mínimos de afecto o angustia hacia el cuidador 

o evasión de esta figura. 

  

Frecuentes episodios de enojo.   

Poca confianza en sus habilidades interpersonales.   

Posee inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad y 

prefieren mantenerse distanciados de los otros. 

  

Son sociables con extraños, pero los ignoran de igual forma.   

 

APEGO ANSIOSO AMBIVALENTE 

  

Poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad y 

prefieren mantenerse distanciados de los otros. 

  

Muestran un relativo desapego, aparentemente sin confiar 

en los demás ni preocuparse por ellos 

  

Su conducta se caracteriza por la agresividad y la 

desobediencia. 
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Poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad y 

prefieren mantenerse distanciados de los otros 

  

Son moralmente escrupulosas o cargadas de sentimientos 

de culpa 

  

 

APEGO DESORGANIZADO 

  

Es una combinación de los patrones de apego ambivalente 

y apego evitativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERASEDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO DE  LA ―ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ―FAE‖. 

Día lunes. 

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

Identidad y Autonomía 

DESTREZA: 

 Identificar a su maestra/o y a sus compañeros e interactuar con ellos. 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral. 

 Asumir compromisos. 

ACTIVIDAD: 

 Encierra los objetos que aparecen en la lámina de la página anterior. 

 Repite los nombres de los objetos en forma lenta y rápida. Píntalos. 

 ¿De qué colores son? Busca las imágenes en la lámina anterior, 

píntalas y describe cómo son. 
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¿Dónde están los niños y las niñas? 

¿Qué hacen las niñas y los niños que están sentados en la mesa? 

¿Qué juguetes hay en su aula? 

¿Quién cuida y enseña a estos niños? 

¿Quién es tu maestra o maestro? ¿Cómo se llama? 

¿Cuál es tu compromiso para mantener tu clase limpia y ordenada 

 

 

Pedir a los niños que se sienten boca abajo. En silencio, poner música suave, 

que favorezca la relajación. Solicitar que cierren sus ojos. Relatar una breve 

historia en la que se imaginen libremente la situación. Luego, repartir hojas y 

temperas para que pinten lo que han imaginado. 
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ENCIERRA. 

 

 

 

REPITE. 

 

 

BUSCA. 
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Indicadores de Evaluación. Calificación 

Encierra los objetos que aparecen en la lámina de 

la página anterior, repite los nombres de los objetos 

en forma lenta y rápida y los pinta, responde 

correctamente de qué colores son, busca las 

imágenes en la lámina anterior pinta y  los describe 

cómo son. 

 

 

 

MS 

Encierra sólo dos objetos que aparecen en la 

lámina de la página anterior, repite los nombres de 

los objetos en forma lenta y rápida  no los pinta, 

tiene dificultad reconocer los colores, busca las 

imágenes en la lámina anterior, las pinta 

incorrectamente y las  describe como son. 

 

 

S 

Encierra sólo dos objetos que aparecen en la 

lámina de la página anterior, repite los nombres de 

los objetos en forma lenta, los pinta con dificultad, 

no dice de qué colores son, reconoce las imágenes 

en la lámina anterior, pero no las pinta ni describe 

cómo son. 

 

 

 

PS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERASEDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

A GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO DE  LA ―ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ―FAE‖. 

Día martes.  

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Convivencia. 

DESTREZA:  

 Describir las características de la ciudad comparándolas con el 

entorno en que vive. 

 Reconocer los elementos que se encuentran en el entorno asociarlo 

con su utilidad, y asumir responsabilidades. 

 Leer imágenes que acompañan a las exposiciones y comprender los 

mensajes. 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral. 
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 Identificar los elementos que se encuentran en la vía pública, 

asociarlos con su utilidad y asumir responsabilidades. 

ACTIVIDAD:  

 Busca estos letreros en la lámina y encierra el que no está. 

 Dibuja objetos que haya en la lámina 

 Busca este objeto en la lámina, explica que es y forma una oración 

sencilla. 

DIAGNÓSTICO 

¿Qué hay en una ciudad? 

¿Cómo se llama la ciudad y el barrio o localidad 

¿Dónde vives? 

¿Cómo cuidas tu ciudad, barrio o localidad? 

¿Quiénes ayudan en situaciones de emergencia en tu ciudad o barrio? 

¿Cómo podemos divertirnos en la ciudad y en el barrio? 

Si te visitara gente de otro lugar, ¿qué te gustaría que conocieran del sitio 

donde vives? 
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BUSCA. 
 

 

DIBUJA. 

 

 

 

 

 

 

BUSCA. 
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Indicadores de Evaluación. 

 

Calificación 

 

Busca en la lámina y encierra los letreros que le 

pide y encierra el que no está, dibuja objetos que 

haya en la lámina y busca el objeto indicado en la 

lámina, explica que es y forma una oración sencilla. 

 

 

MS 

 

Busca los letreros en la lámina y encierra dos 

letreros que no están, dibuja pocos objetos que 

están en la lámina y busca el objeto que le pide q 

busque en la lámina, y no explica que es y forma 

una oración sencilla incorrecta. 

 

 

 

S 

 

Búscalos letreros en la lámina y encierra los tres 

letreros, dibuja con dificultad poco objetos que 

están en la lámina, busca el objeto indicado en la 

lámina,  pero no explica que es y no forma ninguna 

oración sencilla. 

 

 

 

PS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERASEDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

GRADO DE  LA ―ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ―FAE‖. 

Día miércoles.  

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

DESTREZA: 

 Describir las características del campo y la ciudad comparándolas con 

el entorno en el que vive. 

 Leer imágenes y comprender los mensajes. 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunidad oral. 

ACTIVIDAD:  
 

 Encierra los animales que vuelan. 

 Pinta y describe el sonido final de los gráficos. 

 Busca este animal en la lámina, explica para qué sirve y forma una 

oración sencilla. 
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EN EL CAMPO 

 

¿Qué hay en el campo? 

¿En qué trabajan las personas que viven en el campo? 

¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas de vivir en el campo y en la 

ciudad? 
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Encierra. 

 

 
Pinta. 

 
 
Busca. 
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Indicadores de Evaluación. 

 

 

Calificación 

Encierra correctamente los animales que 

vuelan, pinta y describe el sonido de los 

gráficos muy bien, y busca en la lámina el 

animal que le pide, también explica para qué 

sirve y forma una oración sencilla. 

 

 

MS 

Encierra un animal que vuela, pinta y no 

describe el sonido de los gráficos, busca el 

animal que le pide,  en la lámina, no explica 

para qué sirve y forma una oración pero 

incompleta. 

 

 

S 

Encierra todos los animales de la lámina, se 

sale de las líneas al pintar  y no describe el 

sonido de los gráficos, no encuentra 

correctamente el animal en la lámina, no logra 

explicar para qué sirve y forma una oración 

sencilla incorrecta. 

 

 

PS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERASEDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

GRADO DE  LA ―ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ―FAE‖. 

Día jueves.  

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Relaciones Lógico Matemáticas. 

 

DESTREZA: 

 Identificar las nociones delante – detrás para la ubicación de objetos. 

 

ACTIVIDAD:  

 Observa y pinta según la indicación de tu profesor. 

 Dibuja un pollito, delante una gallina y detrás una canasta. 
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DELANTE – DETRÁS 

Observa. 

 

 

Dibuja. 
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Indicadores de Evaluación 

 

 

Calificación. 

 

Observa y pinta según la indicación del 

profesor, correctamente, y dibuja un pollito, 

dibuja delante una gallina y detrás una 

canasta. 

 

 

MS 

 

Observa y pinta inadecuadamente según la 

indicación del profesor, dibuja un pollito, atrás 

una gallina y delante una canasta. 

 

 

S 

 

Observa con dificultad y pinta incorrectamente 

según la indicación del profesor, dibuja una 

gallina, delante un pollito y detrás una canasta. 

 

 

PS 
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Día viernes.  

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APREDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APREDIZAJE: 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

 

DESTREZA: 

Leer imágenes o carteles que acompañan las exposiciones y comprender los 

mensajes. 

ACTIVIDAD: 

Señala y pinta que quiere cada uno. 
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¿QUÉ QUIEREN LOS NIÑOS? 

SEÑALA. 
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Indicadores de Evaluación 

 

 

Calificación. 

 

Señala y pinta correctamente lo que quiere 

cada uno. 

 

 

 

MS 

 

Señala con dificultad  y pinta lo que quiere 

cada uno. 

 

 

 

S 

 

Señala incorrectamente el dibujo  y pinta con 

dificultad lo que quiere cada uno. 

 

 

 

PS 
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Día lunes.  

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

Conocimiento Verbal y no Verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

Comprensión y expresión Artística. 

 

DESTREZA: 

 Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 

utilización de las técnicas grafo plásticas. 

ACTIVIDAD:  

 Pinta el agua, recorta los peces y pégalos sobre el agua. 
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Peces en el agua 

 

 
 

Indicadores de Evaluación 

 

Calificación. 

Pinta el agua, recorta los peces y los pega 

correctamente sobre el agua. 

 

MS 

Pinta el agua, recorta los peces con dificultad 

y los pega fuera del agua. 

 

S 

Pinta el agua con dificultad, recorta los peces 

de forma incorrecta y los pega con dificultad a 

los peces. 

 

PS 
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GRADO DE  LA ―ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ―FAE‖. 

Día martes.  

BLOQUE CURRICULAR: La Comunidad y Yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

Conocimiento Verbal y no Verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

Expresión Corporal. 

DESTREZA: 

 Identificar movimientos corporales en función de una postura correcta. 

ACTIVIDAD:  

 Pinta y explica por qué es importante guardar una postura adecuada. 
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¿Cómo están los niños y las niñas? 
¿Quién tiene una  postura adecuada? 

PINTA. 

 

 

Indicadores de Evaluación 

 

Calificación. 

Pinta y explica por qué es importante guardar 

una postura adecuada. 
 

MS 

Pinta y tiene dificultad al explicarla  

importancia de  guardar una postura 

adecuada. 

 

S 

Pinta inadecuadamente y explica con dificultad 

la importancia de guardar una postura 

adecuada. 

 

PS 
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