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INTRODUCCIÓN 

Con frecuencia, se encuentra en nuestra sociedad actual grandes investigaciones 

que giran en torno a la infancia y al desarrollo óptimo de ésta en cada una de sus 

diversas áre21s de estudio, que van desde la parte intelectual hasta la personal. 

En los últimos años el campo de la psicología ha realizado grandes cambios y 

avances que permiten la obtención de nuevos niveles de complejidad conceptual, 

una mayor aptitud en sus conocimientos y una mayor relación práctica con los 

problemas personales y sociales que se presentan en esta etapa específica de 

evolución humana. 

La infancia intermedia, es por su parte considerado el período de desarrollo que 

va de los seis a los doce años y es a su vez la antesala de la adolescencia, tiene 

como experiencia central el ingreso al colegio. Esta etapa es importante, debido 

a que se comienzan a generar una serie de cambios en la vida de los niños, pues 

estos deben salir de su casa y entrar a un mundo desconocido. Este hecho marca 

el inicio del contacto del ni110 con la sociedad a la que pertenece, la cual hace 

exigencias que requieren de nuevas habilidades y destrezas, y es a través del 

colegio, que se le van a entregar las herramientas necesarias para desenvolverse 

en el mundo adulto. Por esta razón se considera la infancia intermedia como una 
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de las etapas más importantes de la vida, en la cual se pueden observar 

diferentes aspectos tanto familiares como escolares personales y sociales pues es 

esta etapa precisamente en la que se apoyaran los investigadores para la 

realización de las sistematización por la riqueza de su contenido y por el gran 

aporte y los datos que arroja a la investigación. 

Teniendo en cuenta el proceso de sistematización, los investigadores lograran 

establecer interpretaciones basados en elementos comunes de la población, en 

este caso infancia intermedia, tomando como punto de partida datos registrados 

en historias clínicas, realizadas por los estudiante de las asignaturas de desarrollo 

humano e intervención I y II de la Unidad de Psicología en el Colegio San Carlos 

Borromeo, para posteriormente encontrar las características familiares de la 

población a estudiar y de esta manera sistematizar dicha información. De tal 

forma que el interés central de los investigadores radica o apunta principalmente a 

la sistematización de las características familiares de la población en edad escolar 

(Infancia Intermedia) del Colegio San Carlos Borromeo de la ciudad de 

Barranquilla. 

La presente investigación está guiada bajo el paradigma empírico - analítico, 

utilizando el tipo de investigación y diseño descriptivo; además estará guiada bajo 

los conceptos teóricos de María Gagneten y Jorge Ramírez, quienes abordan de 

forma completa y magistral toda la temática que gira en torno a la sistematización 

de información, para abordar las características familiares, se trabajará bajo 
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algunos conceptos de Ángela Córdoba Hernández y la Teoría Familiar de Murray 

Bowen. 

La población a estudiar mediante la investigación son las historias clínicas que 

fueron elaboradas en el Colegio San Carlos Borromeo en los años 1998, 1999, 

2000 y 2002, a los niños en edad escolar, y la muestra equivalente a un número 

de 49 Historias Clínica que corresponden al número total de la población. 

El instrumento que se utilizará para la recolección de la información serán las 

fichas que contengan la información que sea de interés para los investigadores y 

que se relacione con las características familiares de los niiios en edad escolar 

(infancia intermedia), tales fichas fueron elaboradas por los investigadores y 

extraídas de las historias clínicas, además fueron sometidas a revisión para su 

confiabilidad. 

16 



:�. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La infancia intermedia es una etapa de constante crecimiento y desarrollo que 

comienza alrededor de los seis años y termina con los cambios de la pubertad a 

los 1 O años, niños y a los 12 años en las niñas. En esta etapa es cuando se da 

inicio a la edad escolar propiamente dicha, además de ser un momento vital y 

decisivo para ,el desarrollo individual personal motor, cognitivo y social que sufre el 

ser humano en el transcurso de su vida. 

Teniendo en cuenta que la psicología es la ciencia encargada del estudio del 

comportamiento del ser humano, e puede decir que de igual forma esa encargada 

de dos respuesta a las problemáticas que se presentan en todas las etapas como 

son su niñez, infancia, adolescencia, adultez y vejez. 

Por ende la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, creó una 

extensión y proyecto social integrando el esfuerzo de las diferentes unidades 

académicas como so psicología, trabajo social, fisioterapia, y enfermería con el 

objetivo de constituir un modelo de desarrollo social y humano en los habitantes 

de la Comuna 4 de la ciudad de Barranquilla, en especial de los estudiantes en 

infancia intermedia del Colegio San Carlos Borromeo. 
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No obstante la presente investigación se basa en la sistematización de las 

características familiares de la población de infancia intermedia del Colegio San 

Carlos Borrorneo de la ciudad de Barranquilla, el cual se trabajará con historia 

clínica de los años 1998, 1999, 2000, 2002 del periodo académico comprendido 

entre febrero y noviembre con estudiantes de sexo - femenino y masculino. 

Además esta investigación se realizará con la finalidad de recolectar, ordenar, 

clasificar y finalmente analizar la información más importante de la comunidad de 

la Comuna Cuatro para la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón 

Bolívar, en donde a partir de aquí está misma con base a las características 

sociales encontrados creará proyectos encaminados al mejoramiento y 

fortalecimiento de los estudiantes y por consiguiente del colegio, como por ejemplo 

trabajar en base a los problemas como son maltratos familiar e infantil, abandono 

físico, psicológico por parte de los padres, abuso infantil, desnutrición, falta de 

educación, carencia afectiva entre otros. Según lo anterior los investigadores se 

plantea la siguiente pregunta problemas: ¿Cómo sistematizo las características 

familiares de la Población en infancia intermedia del Colegio San Carlos Borromeo 

ubicado en la Comuna Cuatro (4) de la ciudad de Barranquilla?. 
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3. JUSTIFICACIÓN

Durante el desarrollo del ser humano son muchas las etapas de crecimiento y 

maduración que se presentan en el mismo, buscando así su evolución y 

equilibramiento; cada una de estas etapas forman un proceso de crecimiento y 

ayudan a la diferenciación cronológica del individuo. 

Teniendo en cuenta la temática de estudio es de gran importancia dar a conocer 

una de las etapas más relevantes, complejas e inestables por las cuales debe 

atravesar todo ser humano y la cual se convierte en un período de amplio 

desarrollo, crecimiento y evolución, además de ser justamente aquí donde se da 

inicio a la edad escolar, esta etapa es conocida con el nombre de Infancia 

Intermedia, E1demás de ser un momento vital y decisivo para el desarrollo 

individual, personal, moto cognoscitivo y social que sufre el ser humano en el 

transcurso de su existir. 1

Basándose en lo anteriormente mencionado, la presente investigación pretende 

realizar un estudio que ayude a sistematizar las características familiares de la 

1 �HEZA GUZJ\lÁN, Juan. Psicología J,,vo!utiva de O a 12 a11os. Infancia Intermedia. Me Graw Hi!J. 
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población infantil intermedia por medio de procesos de recolección, ordenación y 

clasificación de datos o informaciones recolectadas2 con anterioridad por 

estudiantes de V y VI Semestre de Psicología en sus prácticas de desarrollo 

humano en el Colegio San Carlos Borromeo de Barranquilla. 

Por esta razón se dice que la presente investigación tiene una gran importancia 

científica, puesto que aporta a la psicología el conocimiento de las principales 

características familiares y necesidades de una población infantil y permite de 

esta forma identificar las problemáticas existentes y trabajar para darle solución a 

las mismas, buscando al mismo tiempo el mejoramiento y el óptimo desarrollo de 

la comunidad. 

A nivel institucional tiene una gran importancia, puesto que la Corporación Mayor 

del Desarrollo Simón Bolívar se encuentra directamente relacionada con esta 

población y con el mejoramiento de la misma, por tal motivo la presente 

investigación le brindará bases para la realización de trabajos, proyectos e 

investigaciones que ayuden al aumento de la calidad de vida que se presenta en 

la comunidad. 

Por otra parte para el Colegio San Carlos Borromeo tiene una gran importancia 

puesto que lograran_ identificar las principales características, necesidades y 

:? RAMÍREZ VEL!ÍSQUEZ, Jorge }<,'nrique. La Sistematización: Espejo del Maestro Innovador. Bogotá D.C.: 
Me Grmt· Hill. 1993 p. v. 
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sociales, escolares y personales, por las cuales atraviesan sus estudiantes y 

podrán así construir programas de acciones que contribuyan a la resolución de 

los conflictos encontrados, evitando así inconvenientes de mayor impacto social a 

nivel comunitario. 

Además no se puede dejar de lado la oportunidad que la presente investigación 

brinda a nivel personal de permitir la identificación y descripción de las 

problemáticas socio - culturales existentes en la población y creando así 

personas comprometidas con su sociedad y con un alto pensamiento y visión 

profesional, deseos.os de brindar la ayuda necesaria de vida de las comunidades 

más necesitadas. 
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4. OBJETIVO

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar las características familiares de la población en Infancia Intermedia, 

del Colegio San Carlos Borromeo de la ciudad de Barranquilla. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar de que forma se presenta la comunicación familiar de la población. 

Describir las relaciones familiares encontradas en la población estudiada. 

Identificar la integración familiar existente en la población estudiada. 

22 



5. MARCO TEÓRICO

Se conoce como sistematización al proceso de recolección, ordenación y 

clasificación de datos o información recolectados durante la realización de un 

trabajo investi9ativo.3

Este proceso se realiza sin una interpretación o definición determinada, al 

contrario se dice que todos los elementos que llegan a estructurarla no están 

acabados ni plenamente elaborados, sino que están atravesando por un proceso 

de evolución y reflexión que tienen como principal objetivo la producción de 

nuevos conocimientos. 

Gracias a los procesos de sistematización el investigador logra establecer la 

interpretación basados en elementos comunes de una población, de familias que 

habitan en la Comuna 4 de la ciudad de Barranquilla, logrando identificar diversos 

aspectos predominantes, no solo a nivel familiar si no también personal, como 

agresividad, timidez, ansiedad, abandono, falta de afecto, entre otros, los cuales 

afectan significativamente el núcleo familiar. Teniendo en cuenta que la familia es 

3 

]bid. p. ] {) 
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la base primo1-dial y principal para el buen desarrollo psicológico del niño, pues les 

ofrece seguridad y confianza en si mismos ofreciéndoles su desarrollo, su 

aprendizaje y su gusto por la vida. 

Existen diversas características que son esenciales en un proceso de 

sistematización tales como la elaboración, la cual hace referencia al desarrollo que 

presenta como puntos de partida; la ordenación, la cual jerarquiza la información y 

las convierte en un proceso de acción mediante el cual se clasifica la información 

obtenida; por otra parte se describe y analiza cada uno de los datos recolectados y 

se archivan a nivel de categorías; otra de las características es la referente a la 

reflexión y explicación, aquí se logra responder a ciertas dudas e interrogantes 

generados con anterioridad, al igual que se generan reflexiones entre la 

descripción del objetivo y los supuestos teóricos, formando un lazo de unión entre 

la teoría y la experiencia. A través de estas etapas se logra producir conocimientos 

ordenados y coherentes de la experiencia. No se debe dejar de lado el hecho de 

que la sistematización además de ser un proceso de producción de e incremento 

de información es también un proceso metodológico mediante el cual se busca 

obtenerle ori¡�en, las características y los resultados de determinados 

acontecimientos, por medio de la recolección constante de información que logren 

crear un marco de investigación, mediante este proceso metodológico también se 

busca que las. personas directamente implicadas intervengan de forma directa 

abriendo lazos de comunicación que logren enfrentarlos con problemas y 

situaciones especificas del contexto circundante. 
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Por esta razón para los investigadores la sistematización cumple un papel 

determinante puesto que permite ordenar, clasificar y analizar la información de 

suma importancia para la investigación basado en el tema central de estudio 

(sistematización de las características familiares de la población en infancia 

intermedia del Colegio san Carlos Borromeo de la ciudad de Barranquilla). 

La familia es como una célula social cuya membrana protege en el interior de sus 

individuos y los relaciona al exterior con otros órganos semejantes. 

Posteriormente para Murray Bowen la familia es "como una masa inferenciada del 

yo de la familia". Se trata de una identidad emocional aglutinada, que existe en 

cada nivel de intensidad, tanto en las familias que es más evidente como en 

aquellas en las que prácticamente imperceptible.4

Teniendo siempre como punto de partida datos registrados a partir de proyectos, 

o investigaciones en este caso en particular serán las historias clínicas realizadas

en este caso en particular serán las historias clínicas realizadas a niños entre 6 y 

12 años del Colegio San Carlos Borromeo las cuales buscaran crear una 

aproximación a la realidad circundante de las familias. A partir de la 

sistematización se logran alcanzar factores de registros, ordenamientos y 

socialización de información importantes para el grupo analizado, como diría 

Jorge Ramírez "Este es un proceso de perspectiva prescrita que asigna lugares, 

sujetos y funciones, queriendo poner en movimiento la energía y los deseos del 

4 JlURRAY. Bo1re11. De la familia al individuo. Espm1a. 1991. p. 37. 
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colectivo por recuperar más integralmente su experiencia a partir de unos 

propósitos má1s teleológicos que de orden histórico - concreto". 

Existen dive1·sas características que son esenciales en un proceso de 

sistematización tales como la elaboración, la cual hace referencia al desarrollo 

que presenta como puntos de partida; la ordenación, la cual jerarquiza la 

información y las convierte en un proceso de acción mediante el cual se clasifica 

la información obtenida, por otra parte se describe y analiza cada uno de los datos 

recolectado y se les archivar a nivel de categorías; otra de las características es la 

referente a la reflexión y explicación, aquí se logra responder a ciertas dudas e 

interrogantes generados con anterioridad, al igual que se generan reflexiones 

entre la descripción del objeto y los supuestos teóricos, formando un lazo de 

unión entre la teoría y la experiencia. 

A través de estas etapas se logra producir conocimientos ordenados y coherentes 

de la experiencia. 

No se debe dejar de lado el hecho de que la sistematización además de ser un 

proceso de producción e incrementos de información es también un proceso 

metodológico mediante el cual se busca obtener el origen, las características y 

los resultados de determinados acontecimientos, por medio de la recolección 

constante de información que logren crear un marco de investigación, mediante 

este proceso metodológico también se busca que a las personas directamente 
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implicadas intervengan de forma directa abriendo lazos de comunicación que 

logre enfrentarlos con problemas y situaciones específicas del contexto 

circundante. 

Por esta razón lai investigación y por consiguiente para los investigadores la 

sistematización cumple un papel determinante pues permite ordenar, analizar y 

clasificar la información y los datos de los aconteceres más importantes que el 

pretende recoger y de esta forma poder identificar nuestro foco central de estudio 

que con las características sociales que se presentan en la población 

adolescente y de los cuales lo que se pretende es identificar estas características 

para crear fuentes de apoyo que identifiquen las necesidades más sobresalientes 

y más inmediatas de la población. 

5.1.1. Princip,ales Características de la Sistematización. De acuerdo con el 

autor Jorge Ramírez Velásquez5 3
, la Sistematización se caracteriza por: 

Un proce:;o Metodológico. La sistematización supone una serie de pasos, 

una lógica que permite reconstrucción de la experiencia. Con ella se busca 

recuperar el qué, pero fundamentalmente recupera el como se hace y el cómo 

se piensa ::o que se hace. 

5 . , 

RAJ.f!REZ VEL4SQUEZ. Jorge. F,spejo de �'vfaestro J1111ovador. Características de la Sistematización. 

Cu!umhia: Texto de Reflexión Educativa J 991 ¡i 30, 31 y 32. '7• 
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Un procei;o Comunicativo. La sistematización implica reconocer que los 

actores de la p1·áctica establecen una comunicación entre si. La comunicación 

que se de en la sistematización permite a los participantes expresar su 

percepción, símbolos y representaciones a través del lenguaje. Ella permite a 

cada persona incorporar elementos de la práctica en sus estructuras mentales 

ampliando la visión sobre su propia realidad. 

La sistematización involucra a los protagonistas tanto en su desarrollo de 

reconstrucción que se hace para sistematizar las acciones; cada participante 

podrá considerarla como suya y preocuparse por vivir en ella para transformarla. 

Un proceso Dialéctico. Al sistematizar estamos ante experiencias concretas 

de una realidad específica que son susceptibles de ser entendidas y por lo 

tanto, sistematizadas de manera dialéctica, leídas o comprendidas como 

unidad rica y contradictoria, plena de elementos constitutivos que se hallan en 

un movimiento propio y constante. Al sistematizar se parte de lo que se saben 

los participantes acerca de su práctica, de lo que piensan y sienten, para 

enriquecerla luego con la teoría que surge de la lectura de la realidad que se 

hace, y poder volver a ella con una visión enriquecida por la reflexión y el 

análisis de los elementos que la constituyen. 
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Un Proceso Teórico. La teoría nos ayuda a organizar el conocimiento 

trascendiendo lo que se nos presente como real, permitiéndonos encontrar las 

relaciones que parecen incidir y dar sentido a la práctica observada. 

Por más profunda que sea la reflexión sobre una práctica, sino se contrasta con la 

teoría que lo sustenta, no se logrará trascender para producir una comprensión 

más elaborada de ella. 

Por eso se dice que la sistematización produce un nuevo conocimiento, en primer 

nivel de conceptualización a partir de la lectura de la práctica concreta, que a al 

vez que posibilita su comprensión apunta a trascender, ir más allá de ella misma. 

5.1.2. Funciones de la Sistematización: La sistematización, como la plantea 

María Gageneten6 4
, tiene entre otras las siguientes funciones particulares: 

Servir de base para un conocimiento compartido de las prácticas 

organizacionales y la apropiación colectiva de esta por parte de sus diversos 

actores, mediante una comprensión más profunda de las experiencias que 

realizamos con el fin de mejorar nuestra propia práctica. 

6 
GAGEVETEV, J1aría. Hacia u11a Metodología de Sisíematizació11 de fa Práctica. Buenos Aires. Ed. 

IJ11111a11iras. 190 p. 17 -18. 
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Contribuir al establecimiento de consensos básicos entre los miembros del 

grupo que favorezca la unidad de acción para reorientar o reprogramar la 

práctica. 

Instrumentar el análisis de los aspectos constitutivos de la experiencia que 

permita su descripción, análisis e interpretación. 

Ser instrumento para el intercambio crítico y analítico de experiencias 

promocionales. 

Favorecer la creación y el manejo de herramientas metodológicas para la 

comprensión y reconstrucción articulada de la realidad de las prácticas. 

Enriquecer, confrontan y modificar el conocimiento teórico existente 

actualmente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil 

para entender y transformar nuestra realidad. 

Ser base para la creación de teorías sobre la práctica realizada a fin de 

fundamentarla y validarla. 

Servir de base para la preparación pertinente de reportes sobre el estado del 

desarrollo y las necesidades fundamentales de las prácticas. 

Las funciones anteriores nos permiten ver el alcance de la sistematización 

como proceso permanente, dialógico y continuo. 

La reflexión anterior nos permite también reconocer cómo la sistematización es 

más una herramienta para el conocimiento y enriquecimiento de la práctica que un 

concepto univoco. La sistematización como lo hemos dicho antes, es un proceso 
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que nos permife "objetivar" lo vivido. Operacionalizarla significa que debe seguir 

una lógica que debe responder a tres tareas globales que le son comunes: 

a. Descripción de los hechos significativos de la realidad.

b. Explicación de estos en función de una necesidad concreta.

c. Instrumentación para la vuelta a la acción.,,

5.2. LA FAMILIA 

El progreso alcanzado en los campos de estudio de la psicología profunda y el 

análisis de los fenómenos psicodinámicos que ocurren en los pequeños grupos, 

ha dado lugar al entendimiento y comprensión del núcleo original y primario en 

que se desenvuelve el ser humano: la familia. 

Tal adquisición, lograda en los últimos 20 a 25 años, permite en la actualidad 

manejar una de las técnicas más efectivas y poderosas en la psicoterapia. 

La familia también desde un punto de vista útil hace parte de una estructura 

familiar en la que hace referencia a la conexión y relación reciproca estable sujeta 

a la ley entre las partes, y elementos de un todo de un sistema. La categoría de 

estructura se halla estrechamente vinculada a las categorías que son a fines a la 

ley, forma y necesidad; permanece invariable a pesar del cambio constante de las 

partes y del todo mismo, solo se transforma cuando en el todo hay un salto 
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cualitativo. Por otra parte, los elementos del todo sin excepción depende de 

manera esencial de su estructura, de desempeñar un papel cualitativamente 

distinto en dependencia del modo y del sistema de sus nexos y de su 

organización.
7

Conocer las estructuras de las familias y conceptualizar sus funciones no solo 

ayuda a inte�1rar mejor un diagnostico, sino que ofrece nuevas luces en el 

tratamiento, prevención e investigación de los problemas emocionales. 

Desde el modelo sistémico encontramos diferentes autores que definen la 

estructura familiar ele la siguiente manera: 

Carter Umbarger argumenta que la estructura, son pautas de interacción 

relativamente duraderas que concurren a ordenar u organizar sub-unidades 

componentes ele una familia, con relación más o menos constante.
8

Así como Ángela Hernández, afirma que la estructura familiar contempla los 

aspectos de roles, jerarquías, límites, reglas, composición y subsistemas.9

De acuerdo a las definiciones anteriores mencionadas por los representantes del 

modelo sistémico, se entiende como estructura familiar el conjunto de pautas de 

7 ROSENTAL. A1 - JUDIA P. Diccionario Filosójico. Bogotá. Ediciones Nacionales. p. 159.
8CARTER. Umbaue1·. Terapia Familiar Estructural. Bue/los Aires. Anwnuth. p. 38. 
') HEluVAYDEZ, Angel a. Familia Ciclo Vital y Psi terapia Sistémica Breve. Bogotá. El Bu!w. p. 29 
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interacciones y demandas funcionales que ordenan u organizan el sistema familiar 

mediante el establecimiento de roles, límites y etc. 

Conocer, pues, las estructuras de la familia y conceptualizar sus funciones, no 

sólo ayuda a iintegrar mejor un diagnóstico, sino que ofrece nuevas luces en el 

tratamiento, prevención e investigación de los problemas emocionales. 

La familia puede ser en sí, un elemento de salud o de origen y causa del 

problema. 

Tomando esto en cuenta, es posible utilizar dentro de un ambiente de terapia, las 

ventajas que ofrece la familia como instrumento de cura, para lo cual es requisito 

hacer una disección que nos permita su estudio. 

En forma muy en cuenta, puede decirse que la familia, como todo organismo 

vivo, tiene una historia, un nacimiento y un desarrollo. Se reproducen, declina y 

también muere. Confronta diferentes tareas en cada uno de estos pasos: la 

unión de dos seres con una meta común; el advenimiento de los hijos, el 

educarlos en sus funciones sexuales y sociales, el soltarlos a tiempo para la 

formación de r1uevas unidades y el quedar la pareja sola nuevamente. Si la 

familia cumple con estas funciones, será una familia sana, y si en alguna de ellas 

fracasa o se detiene, será un sistema enfermo. 
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A través de dos mecanismos principales regula su funcionamiento: a) el primero 

es un control homeostático y b) el segundo, una red de comunicaciones. 

Ambos mecanismos dan lugar a la formación de funciones, la del padre, de la 

madre, de los hermanos, etc. y son estos elementos precisamente los que nos 

ayudarán a entender y manejar al sistema de manera tal que nos permita la 

extracción de sus ingredientes curativos. 

a. Para entender el proceso homeostático es conveniente pensar en él como un

sistema de fuerzas organizadas entre sí, de tal manera que le confieren al 

"organismo familiar'' una estructura temporo espacial sui generis, es decir que 

cada uno de sus miembros estará colocado en una posición especial respecto a 

los otros, la cual nadie puede abandonar; puesto que de hacerlo, entrará en juego 

reacciones de todos los miembros de la familia de tal forma que obligarán 

necesariamente a la conservación de dichas posiciones, tendiendo siempre a 

conservar la misma estructura geométrica del sistema. 

Debido a esto es difícil obtener una respuesta terapéutica que implique un cambio 

de estas posiciones. Asimismo, se entiende también por qué algún miembro del 

sistema que ha sido seleccionado para actuar ciertas funciones, no pueda 

salvarse fácilmente, puesto que caerá presa de este mecanismo. Por sus 

características especiales, el adolescente suele muchas veces ser dicho miembro. 
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b. En cuanto a la red de comunicación, sabemos actualmente que tiene un papel

preponderante en la salud o enfermedad del individuo. Una familia formula su 

propio código de mensajes y, so pena de sufrir las consecuencias de rechazo o 

abandono, será necesario que cada miembro siga fielmente dicho código para ser 

aceptado plenamente en el seno del sistema. La comunicación a todos sus 

niveles, ya sea verbal o no, activa o ausente en apariencia, tendrá siempre un 

efecto de fenómeno generalizado donde no importando cómo ni a quién sea 

dirigido el mensaje, producirá en todos una respuesta y retroalimentará 

respectivamente a quien lo manda. La comunicación también es de gran 

importancia en la producción o reforzamiento de procesos psicóticos, donde los 

mensajes oscuros, confusos e indirectos, tendrán que ser validados como formas 

de entender la vida, ya que de ser aclarados y confrontados podrían producir una 

ruptura con las fuentes de amor y seguridad que representan los miembros del 

sistema familiar; los doble mensajes y los dobles vínculos son ejemplos de ello. 

Finalmente tenemos como resultado de la homeostasis y la comunicación, la 

aparición de roles en la familia, lo cual determina igualmente que marchen bien las 

cosas o que 131 sistema se enferme. Debido a que se define como roles "el 

conjunto de conductas que son más o menos características de todos los 

ocupantes de cualquier posición", por lo tanto unas de las propiedades mas 

importantes de un sistema es la estabilización de un conjunto de relaciones 

mutuas entre miembros individuales y otros conjuntos de funciones asociadas con 

cada miembro; debido a la ausencia de una función clásica como la del padre o la 
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madre, o bien el que un miembro tome el papel de otro, determinará que todos 

sufran las consecuencias. Pareciera ser que son necesarios tres subsistemas: el 

marital, el de padres - hijos y el de los hermanos, y que cada quien esté ubicado 

en su propio nivel y cumpla con las funciones que su sexo y edad determinan. 

Pueden además existir funciones idiosincrásicas, como por ejemplo: el actuar 

como el "tonto" de la familia o el ser "chivo expiatorio". Por lo tanto, el conjunto de 

roles pueden ser fuente de conflictos familiar, cuando los miembros no 

desempeñan correctamente sus funciones o por el contrario las exigencias que les 

formulan los demás miembros le resultan incompatibles. 

En esta forma nos damos cuenta que todos los conflictos necesariamente son 

interdependientes e interpenetrables, que un individuo necesita a su familia y que 

cada familia necesita a todos y cada uno de sus miembros 10. No se puede pensar 

en un adolescente aislado de su matriz familiar, sea cual fuere el caso. Es 

indispensable desde luego, considerar, por otra parte, las características propias 

de un determinado individuo, como son su edad, sexo y etapa del desarrollo 

psicosexual en que se encuentre, para aquilatar propiamente la naturaleza de su 

trastorno; del mismo modo, la fuerza de su yo se mostrará a través de sus 

capacidades de adaptación y cambio. 

Es diferente, por ejemplo, la oposición de un púber, asediado por los cambios 

físicos y confrontado con la tarea de resolver una situación edípica que lo adapte a 

10 MONTERO, Afarilza. Psicología Social. AJéxico: Ji-i!la, 1979. p. 23. 
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las expectaciones de su función social, a la de un joven que trabaja ya en los 

primeros intentos de separación, o a la de un adolescente que francamente se 

encuentra ya en búsqueda de un compañero fuera del seno familiar para iniciar la 

formación de un nuevo sistema. No es lo mismo, igualmente, la situación de un 

adolescente que, aunque esté trastornado, cuenta con la matriz de contención y 

de modelo que le ofrece su familia, que la de otro que ha perdido toda liga con 

ella y por lo tanto no tiene un punto de referencia ni un parámetro importante, o 

bien, que el caso del adolescente cuya familia haya perdido toda fuerza o 

cohesión y se encuentra desintegrada. 

La familia, a manera de pequer1a sociedad, es la arena donde se permite toda 

suerte de ensayos y fracasos en un ambiente de protección, de tolerancia, de 

firmeza y de cariño. Es un medio flexible y atenuante, que limita y que contiene, y 

al mismo tiempo que sirve de traducción de los impulsos de un mundo interno 

caótico, a uno más claro y significativo y de los estímulos masivos de una 

sociedad incomprensible a un mundo más organizado. Es la línea de continuidad 

entre niño y adulto y el mejor medio de comunicación entre dos o más 

generaciones. También es el organismo liberador que se encarga de soltar al 

adolescente maduro que se encuentra listo ya para la formación de otra unidad. 

Existen a nivel de esta temática una amplia y exhaustiva gama de definiciones que 

trabajan los conceptos más importantes que giran y hacen parte del grupo social 

que conforma por excelencia nuestro desarrollo como individuos. 
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Son muchos los autores que de una u otra forma manejan esta área del 

conocimiento, uno de ellos es Ángela Hernández quien trabaja un concepto en 

donde percibe a "la familia como aquel sistema natural y evolutivo de 

interrelación, que provee de bienestar a sus integrantes gracias a sus recursos y 

esfuerzos existentes: "Este concepto integra además la familia logra 

interrelacionar, creando así a un ser humano desarrollo de una forma totalmente 

holística"11
.

La familia cumple además unos importantes parámetros para el contexto social 

tales como cr·ear estandares normativos que leguen a suplir las necesidades 

presentadas por el medio, produce una adecuada socialización entre sus 

integrantes y el sistema promueve la producción de sus miembros, creando así 

fortalezas que favorecen la estabilidad con la sociedad. 

Para el enfoque sistémico la familia se convierte en un grupo humano que hace y 

crea las pautas de las relaciones normativas con el exterior y ayuda también 

satisfacer las necesidades emocionales, físicas y biológicas de sus miembros a 

través de la interacción pero al mismo tiempo nunca deja de lado la individualidad 

que existe en esta gran suma de las partes tomadas como un todo. 

La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de 

relaciones; es natural, porque responde a necesidades biológicas y psicológicas 

11 HERNÁNDEZ, Angela. Op. cit., p. 13. 14.
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inherentes a la supervivencia humana; y tienen características propias, en cuanto 

a que no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora logrado reemplazarla 

como fuente ele satisfacción de las necesidades psícoafectívas tempranas de todo 

ser humano. 12 10 

En todo siste.ma familiar se presentan ciertos princ1p1os que rigen y crean la 

identidad del �¡rupo, tales como: la no sumatívidad, la cual muestra que la totalidad 

del grupo no se ve de la misma forma que la suma de sus partes; los límites, los 

cuales constituyen perímetros que competen a las integrantes para lograr proteger 

y controlar problemática tanto internas como externas; la causalidad circular, la 

cual demuestra que lo que afecta a un individuo del grupo también afecta a los 

demás en una cadena circular de influencia; los roles y las reglas, los cuales 

organizan las ,·esponsabilídades en el grupo y jerarquizan la estructura familiar. 

Cada familia además se convierte en un estado estable que busca encontrar la 

homogeneidad entre sus miembros para así hallar un óptimo nivel de equilibrio 

social, capaz al mismo tiempo de crear opciones reestructívas cuando se 

presenten desviaciones a las normas familiares estructuradas. 

El desarrollo ele la familia por su parte se divide según el modelo sistémico en 

cuatro estadios que son: 

12 
]bid p. 26. 27. 
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El primer estadio se relaciona con el nacimiento de la pareja y se elaboran pautas 

de interacción con el fin de definir y mantener nítida las relaciones que se 

presenten en esta. 

El segundo estadio se da con los hijos pequeños y comienza con el nacimiento del 

primer hijo y comienzan a crearse halones entre los padres y este, al igual que se 

reestablecen las reglas del hogar. 

El tercer estadio esta definido en las parejas con hijos en edad escolar y 

adolescentes y es aquí en donde se presenta el cambio mas fuerte de toda las 

etapas de la familia ya que deben enfrentarse con situaciones a las cuales no 

están familiarizadas, necesitando crear nuevas pautas y reglas para facilitar así 

la convivencia en el hogar. 

Por ultimo encontramos el nido vacío y hace referencia al abandono del hogar por 

parte de los hijos ya sea por la creación de su propia familia o por el deseo de 

crear su propio estilo de vida al haber terminado su carrera profesional. Aquí debe 

haber una reorganización en la relación padres e hijos. 

5.2.1. Funciones de la Familia: Minuchin, define el funcionamiento y dinámica 

familiar como "los aspectos suscitados en el interior de las familias, en donde 

todos y cada uno de los miembros están ligados a los demás por lazos de 

parentesco, relaciones de afectos, comunicación, límite, toma de decisiones, 
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resolución de conflictos y funciones asignadas a sus miembros."13 Las familias es 

un ente social que tiene muchas funciones, pero quizás las funciones reconocidas 

en formas más amplia y universales de la familia son el cuidado y entrenamiento 

que proporcionan los padres y otros miembros de la familia a sus pequeños. La 

socialización es el proceso mediante el cual los niños adquieren las creencias, 

valores y comportamientos considerados significativos y apropiados por los 

miembros mayores de su sociedad. La socialización de cada generación sirve a la 

sociedad al menos de tres maneras. Primera, es un medio para regular el 

comportamiento de los niños y controlar sus impulsos indeseables o antisociales. 

Segundo, estimula el crecimiento personal del individuo. A medida que los niños 

interactúan con otros miembros de su cultura y se parecen cada vez más a ellos, 

adquieren el conocimiento, habilidades, motivos y aspiraciones que les permitan 

adaptarse a su ambiente y funcionar con eficiencia dentro de sus comunidades. 

No obstante, muchos niiios tienen una relación limitada con personas ajenas a la 

familia durante los primeros años, hasta que son colocados en una guardería o 

estancia infantil o comienzan su educación escolar formal. Por ello, la familia 

tiene una ventaja inicial clara sobre otras instituciones cuando se trata de 

socializar a un niño. Asimismo, en vista de que los acontecimientos de los 

primeros arios son tan importantes para el desarrollo social, emocional e 

intelectual del nirio, es acertado pensar en la familia como el instrumento primario 

de socialización de la sociedad. Por lo tanto, para los investigadores la familia 

cumple una función fundamental e indispensable en el desarrollo de los niños, 

13 
J\1JNUC'JJJN, Salvador. Familia y Psicoterapia Familiar. Arge11ti11a: Gedisa. 1982. p. 93. 



puesto que es ella la que se encarga de fortalecer el crecimiento de los niños, 

dándole las bases y herramientas necesarias, para que estos puedan interactuar 

en la sociedad, más exactamente en el instante que estos ingresan al mundo 

escolar. 

5.2.2. La Teoría Familiar de Murray Bowen: El concepto fundamental de ésta 

teoría es el de "Masa inferenciada del yo de la familia". Se trata de una identidad 

emocional, aglutinada, que existe en cada nivel de intensidad, tanto en las familias 

en los que es más evidente como en aquellas en las que prácticamente 

imperceptible. La relación simbiótica entre madre e hija es un fragmento de una 

de las modalidades de relación más intensas. El padre está igualmente 

comprometido con la mare y con el hijo, y lo mismo ocurre con los demás hijos, 

aunque con menores o diferentes niveles de compromiso. La noción fundamental 

que a este punto se debe introducir es la de un proceso emocional que circula 

dentro de la masa del yo de la familia nuclear (madre, padre e hijos), con modos 

precisos de respuesta emocional. El nivel de compromiso de cada miembro de la 

familia depende del grado de compromiso básico en la masa del yo familiar. La 

cantidad de personas implicadas depende de la intensidad del proceso y del 

estado funcional de las relaciones que ese momento tenga el individuo con la 

"masa central'. 

La proximidad emocional puede ser tan intensa que los componentes de la familia 

conocen recíprocamente sus sentimientos, pensamientos, fantasías y sueños. 
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Las relaciones son cíclicas. Hay una fase de intimidad serena y agradable que 

provoca ansiedad y malestar con la incorporación del si mismo de uno al si mismo 

del otro. En algunas familias, la relación puede ser rotativa con intervalos 

frecuentes. En otras familias, el ciclo puede permanecer relativamente fijo largos 

períodos, como en la fase del rechazo hostil. 

En el sistema emocional de la familia, las tensiones se desplazan en una serie 

ordenada de alianzas y rechazos. Murria en su teoría de la familia hace referencia 

al "Proceso de Proyección de la Familia", en donde dice que "Es un proceso 

mediante el cual los problemas de los padres se transmiten a los hijos"14 

Por razones p1-ácticas, cabe aclarar que el término "masa del yo familiar" se refiere 

a la familia nuclear que incluye padre, madre e hijos de la generación actual y de 

las futuras. De acuerdo a la planteada, y según lo expuesto por el autor, en la 

teoría familiar, para los investigadores se hace aún más importante la temática, 

debido a que en ella se observa lo fundamental del establecimiento de adecuadas 

relaciones dentro del núcleo familiar, pues cualquier conflicto, o situación que se 

presente en lafamilia, le será transmitida a sus hijos. 

5.2.3. El Ambiente Familiar: La mejor manera de contribuir al desarrollo sano y 

feliz de los niñ,os es ofrecerles un ambiente familiar seguro donde se les quiera y 

se estimulen su desarrollo, su aprendizaje y su gusto por la vida. Cabe anotar que 

14 J1URRJA. Bowen. De la Familia al Individuo. J�spa,1a 1991. p. 37. 
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es de suma importancia "permitirle al niño y a cada miembro de la familia de 

expresar sus sentimientos, emociones, dudas, certezas, sueños e ilusiones, y esta 

comunicación familiar para que lo sea de verdad, requiere que todos sus 

miembros participen en ella, como comunicantes activos y receptores, de otra 

manera, la comunicación sería solo unilateral, y por lo tanto, ineficaz y 

frustradota" . 15

Es mucho lo que se puede hacer para lograr que el tiempo de convivencia familiar 

ofrezca a los nirios y jóvenes la tranquilidad necesaria para que comprendan el 

sentido de sus esfuerzos en la escuela y en la casa, y para que los lleven a cabo 

con gusto y responsabilidad. 

A la mayoría de las madres y de los padres les preocupa lo que hacen sus hijos en 

el tiempo libre. Los niños deben aprender a aprovecharlo de manera constructiva, 

para evitar en todo lo posible los riesgos que pueden presentarse, como son el 

aburrimiento, los accidentes, la vagancia, la delincuencia y la drogadicción. 

El tiempo libre no es un vacío, tiene sentido y valor en la medida en que no está 

determinado por la obligación, sino por el disfrute y los gustos personales. Para 

que las energías creativas de las niñas y de los niños no se desperdicien ni tomen 

formas destructivas, los padres deben ser sensibles y detectar los intereses de sus 

hijos para favorecer un clima propicio en el que puedan desarrollarse. 

15 CEVPAFAL. Cumu11icació11 Familiar y Suciedad. Volumen 9. Bogotá: /984. p. H9. 
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Es esencial compartir con ellos lo que a ustedes les gusta. Comuniquen a sus 

hijos sus ideas sobre lo que consideran importante, bello o que está bien hecho. 

Es necesario que ustedes transmitan sus emociones ante un objeto, una situación, 

un pensamiento o cualquier estilo que provoca su valoración. 

Así, enséñenlos a apreciar lo que ustedes consideran bello, valioso o importante, 

como el orden en la casa, el trabajo, la manera de poner la mesa o de cultivar una 

planta, la contemplación de paisajes y de obras de arte, el deporte, la familia, las 

amistades, la ayuda a los demás, y todo lo que ustedes consideren que vale la 

pena. 

5.2.4. Familiats con Niños Escolares: En esta etapa familiar se produce la 

consolidación de la familiar con sistemas sociales más amplios, debido a la 

vinculación directa que la escuela crea en la vida del niño, comienza además a 

darse ajustes normativos que ayudan a la diferenciación familiar y se producen 

fortalecimiento en la identidad como.grupo social. 

En el caso de los niños se presentan características específicas que determina el 

balance y eq�Jilibrio de la familia tales como, la separación de la fantasía y la 

realidad, desarrollo de su pensamiento concreto y abstracto, inician la creencia 

por sus propios valores y estándares comparado a su familia con otras de sus 

entornos y colocan a prueba los reglas familiares; por parte de los padres se 

muestra la responsabilidad y consideración hacia los demás, estimulan el 
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razonamiento de sus hijos sobre las distintas formas de ver la realidad y logran 

encontrar un nivel óptimo para la realización y ejecución de nuevas normas; pero 

además de esto los padres también presentan residuos no adaptativos que 

dificultan en muchos casos la convivencia del grupo, tales como rigidez o 

confusión de valores, uso de la agresividad apoyándose en razones morales, 

conductas irresponsables y evasión de compromisos y dificultades con el manejo 

de la autoridad y actitud de competencia con iguales . 

En esta etapa la comunicación toma un papel vital en las relaciones del grupo o 

sistema familiar, al igual que la complejidad y exigencia de la misma se van 

incrementando de vida al desarrollo comunicacional del niño; el óptimo desarrollo 

de eso llevará a la familia a un avance evolutivo, ya que aquí se empezaron a 

transmitir las ,instrucciones que orientan al niño a tener una correcta afectividad y 

el aprendizaje de diversas estrategias de afrontamiento ante problemáticas en la 

convivencia social. 

Analizar la forma como se dan algunos procesos en las familias completas, 

incompletas, mixtas, extensas y en aquellas donde alguno de los hijos tienen 

problemas de comportamiento o del desarrollo, es el objetivo principal el abordar 

esta temática. 

5.2.5. Relaciones Entre Hermanos: Mal que nos pese, algunas personas cargan 

en sus espaldas el abrumador peso de unas relaciones fraternales marcadas por 

46 



la distancia, los enfados, o los crudos enfrentamientos con alguno de sus 

hermanos. 

Casi nunca faltan motivos para llevarnos mal con alguno de ellos: desde la 

aparente incompatibilidad en la forma de ver la vida y comportarse ante ella de 

unos y otros, hasta causas muy concretas: herencias y otras cuestiones 

económicas, atención a los padres o hermanos enfermos, incomprensión o falta 

de solidaridad ante situaciones penosas que alguien padece, . . . . Sobran los 

argumentos que explican la distancia o la ausencia de comunicación entre 

hermanos. 

Hemos de partir de que lo natural entre hermanos en llevarse bien, siquiera por los 

lazos sanguíneos y por ese pasado vivido en común. Ello no significa que 

debamos sentir un cariño idéntico por todos ellos, pero resulta evidente que una 

fértil y serena relación entre hermanos ayuda a que todos nos sintamos mejor. 

Porque, querámoslo reconocer o no, la familia pesa mucho. Y, en última instancia, 

recurrimos a ella cuando los problemas más graves nos amenazan. 

Es habitual que no nos suponga mayor problema expresar lo que sentimos o 

queremos, tratar las discrepancias e incluso los conflictos, cuando el interlocutor 

es un amigo o un compañero de trabajo; sin embargo, a veces nos sentimos 

incapaces de tratar ciertas cuestiones con nuestros hermanos. Enseguida salta la 

chispa, sur�1e la discusión, entran en liza las palabras mayores, y se hace 

imposible mantener la más mínima comunicación. O también puede ocurrir que 

nos encontr.emos con una fría y protocolaria acogida a nuestro propósito de 
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entablar conversación sobre el tema que nos interesa, lo que no nos anima 

precisamente a un nuevo intento. 

Y la cosa es que a menudo nos preguntamos el porqué de esa situación; 

querríamos resolver el problema, pero no sabemos cómo hacerlo. 

5.2.6. Síntomas e Indicadores de Disfunción Conforme a la perspectiva 

sistémica de la familia, los indicadores de disfunción pueden aparecer en 

cualquiera de las personas o de los subsistemas familiares, siendo los síntomas 

más frecuentes los siguientes: 

1. En el niño en edad escolar:

a. Problemas de adaptación al medio escolar, reflejándose en dificultades de

aprendizaje y ele rendimiento; de relación con iguales, bien sea por conducta

agresiva o por tendencia al aislamiento y la timidez; de relación con la

autoridad, evidentes en comportamientos de rebeldía y de oposición ante las

normas. En las familias de los estratos menos favorecidos, en esta etapa

empiezan a darse las primeras fugas, tanto del hogar como de la escuela,

como resultado de la problemática relacionada en el seno de la familia y de las

limitaciones para el aprendizaje, asociadas con los déficit en el desarrollo

propio de las condiciones de la vida de estas familias.
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b. Problemas emocionales y del comportamiento en general, tales como enuresis,

encopresis, hiperactividad, fobias, pesadilla y trastornos psicosomáticos como

asma, alergias, migrañas, cefaleas.

c. Agravación de trastornos físicos, como puede ocurrir con las disrritmias y otros

cuadros ele tipo epileptoide, transtornos digestivos, hipoglicemias, propensión a

infecciones y a fracturas, etc.

2. En la relaciones padres - hijos

La mayor parte de estos problemas se asocia con el desempeño de la función del 

control de los hijos. Algunos de los motivos de consulta de padres y madres se 

refieren al hecho de que no saben cómo maneja a sus hijos y lograr que ellos se 

adapten a la disciplina y desarrollen hábitos de aseo. 

3. Crisis y ruptura conyugales

Hay un proceso constante entre ajuste-crisis-adaptabilidad que son 

desencadenadas por los cuentos normativos y no normativos de las etapas del 

ciclo vital, los cuales a su vez producen crisis o cambios que son seguidos por 

periodos de estabilidad. 16

16 HERNÁNDEZ, /l ngela Op cit .. 128. 
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Aunque las Grisis conyugales se presentan en cualquiera de las etapas del ciclo 

vital de la familia, un buen porcentaje de separaciones ocurren en los primeros 

diez años de convivencia conyugal, en el momento en que el fin de hechizo de los 

años iniciale's exige un reajuste en la naturaleza de la relación y una confirmación 

del compromiso mutuo. 

Los niños de 9 a 12 años, quienes ya comprenden mejor la complejidad y las 

diferencias de los sentimientos de los adultos, tendrían no obstante dificultades 

para aceptar la ruptura, pues conforme a la misma educación que han recibido 

insistirán en que si los cónyuges hacen un esfuerzo, lograran resolver los 

problemas, razón por la cual son comunes las recriminaciones de los menores 

contra el cónyuge, quien convencido de su decisión de separarse, quien debe 

entonces reiterar que ya no hay nada que hacer. Esta situación son riesgosas 

para la dinámica familiar, en la medida en que el progenitor inconforme con la 

ruptura, se alfe con el hijo en contra del otro cónyuge para presionarlo a desistir. 17 

5.2.7. Cómo solucionar los problemas familiares: Los problemas familiares 

no se solucionan con recetarios específicos para cada uno de ellos, sino 

ejercitando en cada caso la virtud de la prudencia o sabiduría práctica. 

No se trata, por tanto, de un libro del estilo de «Cómo adelgazar en 15 días» o 

17 
]bid p. J 28 
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«Cómo aprender el inglés sin esfuerzo». Vivir la sabiduría práctica familiar no es 

cuestión de poco tiempo, sino de toda la vida. Y además: con esfuerzo. 

De ahí que lo realmente importante radique en saber qué es y cómo ejercitar esa 

virtud imprescindible, cuya verdadera imagen se ha deteriorado tanto en los 

últimos tiempos. De eso se trata en este libro: de adquirir los criterios necesarios y 

las pautas i3decuadas para tener un proyecto familiar natural y enriquecedor y 

saber llevarlo a cabo a pesar de todas las dificultades. 

El autor invoca la necesidad de la reflexión por parte del lector; ya que ese hábito 

es un elemento constitutivo de la prudencia. 

Acude entonces al recurso del lector figurado, y establece un diálogo con él, en el 

que, de modo natural, y con un lenguaje claro, desenfadado y amigable, se van 

sucediendo las explicaciones, dificultades y posibles soluciones a los problemas 

de fondo, y también a algunos más concretos que dependen de las circunstancias 

actuales. 

- Dónde nace el Problema

Las malas relaciones fraternales acaban, en la mayoría de los casos, 

convirtiéndose en un lastre para nuestras vidas, que acabamos arrastrando con 

una emotividad muy negativa, diferente que la que nos supone, por ejemplo, 

romper con un amigo. 
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Quizá sea porque, como dicta la tradición, aplicado al marido o esposa: "mi 

hermano (o hijo) es sangre de mi sangre y a ti te encontré en la calle". Tampoco 

carece de lógica el planteamiento inverso: "a mis padres y hermanos me los 

impuso la naturaleza, a mis amigos y a mi pareja los elegí, para bien o para mal, 

yo". Pero no se trata de opciones excluyentes. Necesitamos tejer a nuestro 

alrededor relaciones humanas satisfactorias, tanto las familiares como las ajenas a 

ese ámbito. Nuestro bienestar emocional depende, en buena medida, de la 

capacidad que tengamos para conseguir este objetivo. 

Como en cualquier relación entre seres humanos, en las fraternales hay de todo. 

Algunas estün definitivamente rotas, tras agrias discusiones repetidas a lo largo de 

los años. En otrE1s ocasiones, quizá la mayor parte, son relaciones grises, teñidas 

de mediocridad, rutina y distancia emocional, que se mueven dentro de una 

cordialidad apai-ente, de un pacto entre adultos; prima la ausencia de 

comunicación aunque se mantienen las apariencias. No nos atrevemos a hablar 

sincera y abiertamente con ese hermano (y, mucho menos, a abordar temas 

delicados) por miedo a que resurjan los fantasmas de ese conflicto arrinconado. 

Sufrimos el temor a que se termine de romper ese débil lazo que nos permite al 

menos hablar de vez en cuando o mantener una conversación intranscendente en 

las reuniones familiares y en los funerales. Cuántos de nosotros, ante la 

inminencia de encontrarnos con ese hermano con el que nos llevamos mal, 

hacemos repaso de cada uno de los temas que no conviene tocar o del modo en 

que debemos comportarnos para no dar pie a discusiones o enfados que pueden 

"marcar" toda una velada y propiciar escenas desagradables. 

52 



Afortunadamente, no todas las familias sufren este problema. En algunas, incluso, 

los hermanos, además de respetarse y quererse como tales, son amigos y 

confidentes, participan en proyectos conjuntos, se miman mutuamente y se 

sienten orgullosos de la relación fraternal establecida. Nuestra enhorabuena para 

ellos. 

Quienes sufren por la inexistencia de comunicación con alguno de sus hermanos y 

están dispuéstos a afrontar las dificultades que supone comenzar a superar el 

problema, deben saber que casi siempre es posible enmendar la situación, 

aunque ello nos suponga un gran esfuerzo y, en algunos casos, riesgos 

emocionales importantes. 

5.3. INFANCIA INTERMEDIA 

Al hablar del desarrollo del individuo hay una etapa o período de vida que va 

desde los 6 hasta los 12 años que no se podría olvidar y la cual toma el nombre de 

infancia o niñez intermedia. En esta etapa es cuando se da inicio a la edad 

escolar propiamente dicha, además de ser un momento vital y decisivo para el 

desarrollo individual, personal, motor, cognoscitivo y social que sufre el ser 

humano en el transcurso en su existir. 18

18 A1EZA GUZMAN. Juan. Psicología J,,volutiva de O a 12 a,1os. Infancia lntenuedia. Hditorial ;\fe Grmr 
Hill. 
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Durante el proceso escolar el niño se ve sujeto a grandes cambios los cuales 

marcan la pauta en la creación de una nueva fase de su ciclo vital, estos cambios 

van desde los físicos hasta los cognoscitivos y van moldeando el futuro y la 

personalidad del pequeño. 

Entre algunos de los cambios más frecuentes y constantes presentados en este 

período poci,9mos encontrar la estructura y el peso de los niños, los cuales tendrán 

variaciones dependiendo de el sexo ya que existen características fisiológicas que 

varían come es el hecho de que las niñas poseen un mayor grado de tejido graso 

que los niñ0)s, razón por la cual estas tienden a ser un poco más gruesas y en 

algunos casos llegan a estados de obesidad. Estos tipos de problemáticas son 

causadas y aumentadas a su vez por la gran cantidad que presentan algunos 

niños en la ingestión de carbohidratos de difícil asimilación para el cuerpo 

humano, además de la poca actividad corporal y lúdica, sin olvidar también otras 

característic'as tales como la predisposición genética y el ambiente circundante. 

Por otro ladó se presentan cambios sociales en donde vemos la difícil adaptación 

al medio; ca:mbio cognoscitivo en donde se dan los progresos del pensamiento y 

las operaciones racionales, y otros procesos de desarrollo propio de la edad la 

cuales se prDfundizarán a continuación. 
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5.4. DESARROLLO MOTOR 

Debido a un mejor desarrollo motor, los niños y niñas en la infancia intermedia 

pueden tomar parte en una gama más amplia de actividades motrices. Ellos se 

vuelven más fuertes, más rápidos y coordinan mejor, y derivan mayor placer al 

probar su cuerpo y aprender nuevas destrezas. 

Tanto niñas como varones tienen habilidades motrices similares, las aparentes 

diferencias se deben a expectativas y tasas de participación dentro de la sociedad. 

La edad de 6 años supone un periodo de transición de las habilidades fundadas 

en la musculatura gruesa del cuerpo hacia las habilidades manuales finas, pero 

éstas aún no se alcanzan con un grado de madurez suficiente. Actualmente se 

pasa del dominio de la musculatura generalizada a los músculos finos de las 

zonas distales del cuerpo: pies, manos y dedos fundamentalmente. 

Sin embargo, durante los 6 años las habilidades físicas no se refieren solo a la 

motricidad frener-al del tronco, sino también a otros tipos de destrezas relativas a 

movimientos más diferenciados y sutiles de las extremidades, que combinan en un 

solo ejercicio los movimientos de pies y manos, como se puede notar en las tareas 

caseras de tipo manual. 

Como el niño todavía necesita afianzar el control de la musculatura fina, les 

deleitan las actividades poco usuales como patear la pelota, cajas, cestos y todo 

objeto que se preste a ello. 
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- Lateralidad y Goordinación Motórica.

Uno de los aspectos motóricos de gran importancia durante la edad de los 6 años 

es el referente a la lateralidad y a la coordinación mano-ojo, puesto que no solo 

repercute en el adiestramiento físico y manual sino que va a influir sobre la 

estructuración global del universo infantil. 

Existen cambios notables en el comportamiento manual del niño; pues, parece 

tener conciencia de su mano como herramienta y experimenta con ella tocando, 

explorando y manipulando todos los materiales que caen bajo su dominio. El 

ambiente que lo rodea le distrae fácilmente, y sus manos pueden continuar 

trabajando, a la vez que contempla la actividad de otro niño. 

La noción ele derecha e izquierda así como la preferencia en el empleo de una 

mano sobre otra tienden a hacerse estables después de los 6 años, constituyendo 

una de las primeras referencias del espacio organizado. Ya durante los 5 ó 6 años, 

el niño empieza a entender derecha e izquierda desde un punto de vista personal, 

pero fuera de sí mismo no logra identificarlas ni distinguir una de otra. 

También le: coordinación con los movimientos oculares se va estabilizando 

después de los 6 años; pues ya el niño puede desplazar su mirada con más 

facilidad, y como ya se ha dicho, lo hace mientras trabaja, dibuja o juega. Las 

transformaciones evolutivas respecto a la exploración ocular son enormes, 

requiriéndose cada vez menos esfuerzo para fijar las imágenes concretas que se 

le presentan, lo que determina el momento más adecuado en que debe iniciarse el 

aprendizaje de la lectura. 
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A través del perieccionamiento motórico desplegado sobre el medio circundante, 

el niño de 6 años va logrando una mayor coordinación de su mundo perceptivo, 

desarrollando un tipo de inteligencia práctica. 

- Organización Perceptiva y Espacio Motórico.

Durante esta etapa de la infancia se perciben dimensiones mayores, pero no es 

debido a di·ferencias reales ocurridas en la imagen retiniana sino que está en 

relación con la percepción de su propia persona, pequeña, situada ante un medio 

proporcionalmente más grande. La evolución perceptiva parece seguir un orden 

que se inicia primero con la captación del conjunto, al que siguen las formas 

destacadas, después los pequeños detalles y, por último, el fondo. 

- Repercusiones Psicológicas.

Todos estos progresos perceptivo-motóricos constituyen la base, de tipo físico, 

sobre la que van a apoyarse las nuevas maneras de comportamiento. 

La búsqueda de juegos competitivos y el afán por sobresalir frente a los 

compañeros representan la síntesis de dos necesidades básicas del momento: el 

desarrollo de la propia individualidad, por un lado; y por otro, el contacto, todavía 

tosco y bastante despersonalizado, con otros niños I as con los que se agrupa 

para jugar, pelearse o explorar territorios nuevos. 
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1 
Paralelamer1te surgen también sentimientos de independencia que le llevan a 

interpretar p)Or sí solo la exploración de recorridos sencillos, como puede ser el 

barrio en el que vive o el camino de su casa a la escuela cuando está cerca, 

actividades todas ellas que implican desplazamientos sobre un espacio 

relativamente familiar. 

Se pone asi" en evidencia un afán de individualidad, de querer hacer las cosas sin 

ayuda externa, y una necesidad de diferenciarse del grupo en que están 

englobados y sobre el que carecen de cualquier tipo de control. A través de esta 

aventura exploratoria, y mediante ensayos sucesivos, niños y niñas se irán 

afianzando en un medio cada vez más amplio, conociendo su entorno físico y 

tomando conciencia de sus propias capacidades y límites. 

Desde el punto de vista cognitivo el deseo de manejar cosas concretas para llegar 

a comprenderlas y el afán insaciable de conocimientos son típicos de esta edad. 

Sienten mucha curiosidad y hacen continuas preguntas, pero sus intereses van 

referidos a cosas inmediatas. 

Se observa la sustitución de un pensamiento dominado por la fantasía, la 

imaginación y el cuento, por otro de carácter más realista, que es concretiza a 

través de la manipulación física y la realización de actos expresivos principalmente 

gráficos. 

A los 6 ar.íos ya no está absolutamente cierto de que las cosas posean 

sentimientos, y el niño empieza a considerar formas de existencia distintas de las 
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del ser humano. Se necesita, sin embargo, bastante tiempo antes de poder 

librarse de la creencia de que todas las cosas tienen vida psíquica propia. 

La capacidad imaginativa durante esta edad se centra en encadenar imágenes 

para articularla en procesos, a menudo fantásticos. 

Les agrada escuchar relatos referidos a ellos mismos y, a menudo, se expresan 

con fuerza chillando para llamar la atención, cuando quieren conseguir algo. Todo 

ello alude al caré!1cter egocéntrico de su conducta, pero a los 6 años no lo hace por 

imposibilidad real de comportarse de otro modo, como ocurría en edades 

anteriores, sino que se sirve de conductas primitivas por las ventajas que le 

reportan. 

Podemos decir que a los 6 años se va reemplazando el subjetivismo animista y 

antropocént1·ico por formas más objetivas y menos dependientes de las 

impresiones personales. 

La conservación consiste en la centración en una sola dimensión, e incluye, la 

conservación de número, de sustancia y cantidad, así como de peso y volumen. 

Así un niño de 6 años, una vez que consigue organizar los elementos en serie, 

clases y grupos, los designa y caracteriza, pudiendo relacionarlos unos con otros 

sin deterioro de la estructura; el niño es capaz de distribuir en grupos pequeños un 

bloque de objetos de distintos tamaños, forma o color; aunque todavía carece de 

un método sistemático para construir un conjunto, puede mediante el ensayo y 

error llegar a los mismos resultados. 
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Sin embargo, la invariación numérica no la conserva de modo abstracto y al 

margen de los objetos, sino que precisa trabajar con cosas reales. 

Por lo que se re·fiere a la representación espacial, se observa un definido proceso 

de ensanchamiento del concepto "espacio", pues el niño es interesa por lugares 

más amplios (casa, barrio, escuela), siendo esto consiguiente a la influencia del 

desarrollo motórico que le permite mayor autonomía. 

También la perspectiva espacial se amplía hacia los 6 años; en general los niños 

saben apreciar claramente que objeto está lejano y cual se halla más próximo, lo 

cual significa que, aunque la captación no ha logrado despegarse del plano 

perceptivo, las cosas se representan teniendo en cuenta su inserción en contextos 

espaciales, por esto se dan cuenta de que una misma cosa puede ser más grande 

que otra y, a la vez, más pequeña que una tercera. 

Resumiendó esta "combinatoria numérico- espacial", característica del desarrollo 

mental del niño de 6 años, observamos referencias continuas a la aplicación del 

número o cantidad, al espacio sobre el que es esparcen y localizan los diversos 

elementos que integran el universo infantil. 

- Efectos del Abuso y del Descuido del Infante por parte de los Padres

El descuido y el abuso en la niñez pueden provocar consecuencias graves, lo cual 

se refleja en la relación existente entre los desarrollos físico, emocional y 

cognoscitivo. Los niños que sufren los abusos, con frecuencia presentan retardo 

en el lenguaje. Es más probable que repitan un año escolar, que obtengan las 
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peores nota.s en las pruebas y tengan problemas disciplinarios en la escuela.

Tienden a ser agresivos y a no cooperar con otros niños y, en consecuencia, a 

llevarse mal: con ellos. Es muy probable que se conviertan en delincuentes o 

criminales cuando llegan a la edad adulta. El abuso es más traumático si el padre 

que no abusa elude el tema y si se ha presentado más de un tipo de abuso. 

Es probable que los niños que sufren abuso sexual sean temerosos, tengan baja 

autoestima, 'se mantengan preocupados por el sexo y tengan problemas con el 

comportamiEmto y los logros escolares. Cuando llegan a la edad adulta tienden a 

ser temerosos, deprimidos, ansiosos, malhumorados u hostiles, tienen baja 

autoestima, • no confían en las personas, se sienten aislados y estigmatizados y 

son desadaptados sexuales. 

Por fortuna,: muchos niños maltratados logran adaptarse, en especial si tienen un 

apoyo familiar al que puedan aferrarse. Las dos terceras partes de los adultos que 

han sufrido' abusos en la niñez serán muy cuidadosos con sus propios hijos. 

Aquellos que se convierten en buenos padres posiblemente han tenido la ayuda 

de personas a quienes pudieron recurrir en busca de apoyo, y tienen una buena 

relación amorosa o marital; también es posible que estén enojados con sus 

experiencias y sean capaces de hablar abiertamente de ellas, hayan sufrido el 

abuso de sólo uno de los padres y hayan tenido una relación afectuosa y de apoyo 

con uno de los padres o con un pariente. 
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La relación i:mtre sufrir el abuso en la niñez y crecer para convertirse en abusador 

no se presenta en todos los casos. En algunos, la expectativa de que lo uno 

siempre cor.1duce a lo otro parece ser una profecía de autorrealización, y muchos

padres que sufrieron abusos se sienten como "bombas de tiempo que caminan", 

listas a explotar en forma violenta contra sus propios hijos. 

Los padres necesitan ayuda para combatir el abuso y el descuido, en especial 

cuando se trata de niños con necesidades especiales. Pueden obtenerla de los 

programas educativos y de apoyo a la comunidad, cuidados diarios subsidiados, 

amas de ca.sa voluntarias y hogares transitorios de descanso o padres auxiliares 

que se encarguen de los niños cuando los padres se sientan agobiados. En la 

actualidad, estos programas existen en muchas comunidades. 

Los padres pueden evitar que otras personas abusen sexualmente de sus hijos 

(sus esposo:s, parientes, amigos o trabajadores de la comunidad como maestros o 

líderes de grupos). En primer lugar, necesitan reconocer las señales del abuso 

sexual. Éstús incluyen cambios extremos en el comportamiento (pérdida del 

apetito, sue�ío perturbado y pesadillas) mojarse en la cama, chuparse el pulgar o 

llanto frecue,inte, ropa interior rasgada o manchada, sangrado vaginal o rectal, 

infección vaginal o de la garganta, dolor, comezón, hinchazón de los genitales, 

interés poco usual en el sexo o en las materias relacionadas con él, y temor o 

disgusto de quedarse en ciertos lugares o con ciertas personas. 
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Los padres también deben decir a los hijos que sus cuerpos les pertenecen y que 

tienen el derecho a decir "no" a alguien que quiera tocarlos o besarlo, cuando ellos 

no deseen, aun cuando sea una persona a quien aman y en quien confían. Los 

niños deber saber que no son culpables de lo que un adulto le haga, que pueden 

hablar a sus padres acerca de cualquier tema sin temor a que se les castigue y 

que la mayoría de los adultos no lastiman a los niños. 

5.5. DESARROLLO SOCIAL 

Desde el punto de vista social se puede decir que todo individuo es lo que es 

gracias a su constante interacción con otras personas, al igual que su permanente 

desarrollo y estudio de sus propias experiencias. 

Hay que tener en cuenta que en el caso de la infancia intermedia el proceso 

socializador tiene como fuente el inicio el óptimo desarrollo del lenguaje, el cual 

llevará al pequeño a que logre una interacción adecuada, todo este proceso estará 

guiado por un ente social que se convierte en esta y otra etapa en un foco central 

de la vida humana, este no es otro sino la familia. 

A pesar de que el niño no presenta durante esta etapa una constante interacción 

con sus padres, estos no dejan de ser las personas más importantes en sus vidas, 

solo que por lo pronto disfrutan más de la compañía de otras personas en 

preferencia de su misma edad, con las cuales disfrutan realizando actividades 
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como conversar, caminar juntos, hablar por teléfono y jugar entre otras. Gracias a 

esos vínculos afectivos los pequeños aprenden grandes lecciones como son el 

trabajo en equipo, la cooperación y la equidad, al igual que e logran desarrollar 

mejores lazós afectivos y un adecuado compromiso social. 

Según Jean Piaget en su libro "seis estudios de psicología" los niños a esta edad 

convierten el juego una de las máximas expresiones socializadoras, durante este 

el niño comienza a incrementar cambios y progresos como se ve reflejado en la 

presencia de reglas estrictas, las cuales comienzan a crear nuevas capacidades 

coordinadoras, lógicas e intelectuales, a la vez que elimina las tendencias 

egocéntricas anteriormente vividas por el niño. 

La sociedad en que nacemos nos moldea profundamente de una determinada 

manera, en el sentido de que nos hacemos individuos adultos dentro de esa 

sociedad mediante un proceso que se ha llamado "socialización primaria", el cual 

se completa posteriormente con la "socialización secundaria" (Berger y Luckman, 

1968, y Delval, 1989). Pero aunque el sujeto esta inmerso en la sociedad y no 

puede sustraerse de la influencia social, el proceso de convertirse en adulto en 

esa sociedad no es simplemente dejarse llevar, ya que el niño toma parte activa 

en ese proceso ele socialización. Es una situación en las que el sujeto no puede 

sustraerse a, la influencia social, ya que ésta le está conformando por todas partes 

y no tiene elección posible, debido a que tiene que tomar un papel en su 
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socialización y construirse así mismo como individuo de esa sociedad (Delval, 

1989). 

El niño se acostumbra a relacionarse con los otros, y como depende de los adulos 

para su supervivencia, experimenta desde muy temprano una relación constante 

con el medio social en el que interactúa. Por consiguiente, para todo análisis es 

contundente el desarrollo del niño y el papel que juega su interacción con el medio 

social que lo rodea. 

Si es claro el papel del medio social en el desarrollo del niño, el conocimiento de 

éste es un conocimiento social que sin la sociedad apenas podría producirse, pues 

el individuo necesita ese marco social para desarrollarse. Pero aunque sea una 

actividad social requiere también un trabajo individual, porque la construcción la 

tiene que hace el propio individuo. El aspecto de elaboración personal, de síntesis 

de los distintos elementos, es esencial para la formación de estructura y los 

contenidos de nuestro psiquismo, y es el factor identificado por Piaget como 

"equilibración". 

- Los Niños de 6i a 12 Años

Desarrollo Intelectual: Según Piaget los niños de 6 - 12 en esta etapa o período 

el niño es capaz de realizar operaciones concretas, las cuales consisten en 

establecer clases y relaciones con objetos concretos; al concepto de operación 
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esta ligada la reversibilidad , es decir, hacer operaciones en los dos sentidos. No 

obstante el niño tienen la capacidad de conservación. Se trata de la comprensión 

por parte del niño, que las relaciones cuantitativas (misma cantidad), mismo peso, 

mismo volumen), entre dos objetos con las mismas características (las dos bolitas 

permanecen invariables, se conservan, a pesar de las transformaciones que se 

haga a uno ,.de los objetos (transformar la bolita en galleta), lo cual no implica, en 

ningún caso, adición o sustracción. 

Cuando los 'niños adquieren está noción de conservación está en capacidad de 

realizar operaciones más formales, por lo tanto el niño ya tienen también la 

reversibilidad. 

Es importante aclarar que estas nociones se dan dentro del desarrollo en este 

mismo orden (sustancia, primero, segundo peso, volumen tercero); esto se debe a 

que el peso es atribuido a una sustancia, por lo tanto para conservarla la noción 

de peso es necesario poseer previamente la noción de conservación de sustancia, 

además para poseer la conservación de volumen físico. 

- Noción de clase: La noción de clase tiene que ver con la relación de 

pertenencia a un grupo y su jerarquización, de hecho el número lo organizamos 

pos sus semejanzas y diferencias (estamos formando clases o clasificando). El 

niño ya tiene la capacidad de jerarquizar como es el caso del ejemplo de la rosa a 

un grupo de niños se les entrega unas flores artificiales dos de las cuales son 
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rosas rojas y ocho margaritas amarillas y los estudiantes clasificaron y 

establecieron diferencias: rosas y margaritas son flores, establecer clasificaciones 

Una característica de la operación es la de la revesibilidad, los niños son capaces 

de darse cuenta de que una subclase (rosa, margaritas) esta incluida en una clase 

(flores) y que esta a su vez pueden incluir en si misma subclase (por adición de 

estas) o puede llegar a una subclase a partir de la clase total por sustracción del 

complemento). 

Noción de Seriación 

La seriación es otra operación que se desarrolla en este período y consiste en 

ordenar teniendo en cuenta las diferentas. 

Se le pide al niño que ordene los lápices de diferentes tamaños y del mismo color 

que se le presente el niño busca el más largo hasta llegar al más corto. 

Es decir su pensamiento es más lógico y flexible al ambiente y el contexto social 

para ampliar conocimientos. 
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- Desarrollo Lenguaje

El lenguaje socializado en este período la conducta del niño se hace social; el 

lenguaje le sirve cada vez más para la comprensión y hacerse comprender. 

Dentro de este tipo de lenguaje en esta edad (6 - 12 años) se distinguen: 

a. La información adaptada: en este momento el niño tiene en cuenta a su 

interlocutor, ya sea para informar, oírlo, y lograr un bien como se llamó 

información adaptada porque el niño está teniendo en cuenta el punto de vista de 

su interlocutor y está interesado en el. 

b. Crítica: Es asimilar a la información adaptada pero se refiere a la acción de un

niño sobre todo que puede resultar fuente de discusión, peleas, rivalidades. 

c. Las ordenes: Los ruegos y amenaza teniendo en cuenta el punto B ··(los

criterios) se da aquí una acción de un niño sobre otro. 

d. Las preguntas: la mayoría de las preguntas de los niños piden respuesta, por

esta razón están dentro de este tipo de lenguaje. 

e. Las respuestas se refieren a las respuestas dadas a las preguntas propiamente

dichas y a la órdenes; no a las respuestas dadas a través de los diálogos que 

piden más bien información mientras que Vigostky habla de un lenguaje interior el 
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cual se refiere a la transformación del pensamiento. El lenguaje explícito, ya no 

está acompañado de la acción y se encuentra autorregulado. 

Las etapas por la que pasa esta autorecolección son: 

1. Poner en marcha la actividad del niño en este momento la acción es

predominante.

2. Ante una orden verbal inhibe su actividad; es decir ante la orden ternura la

acción ya comenzada, se llama por tanto, función inhibitoria.

3. Desaparece la verbalización y lleva el lenguaje interior

Observamos claramente como la primera etapa se refiere al lenguaje social, la 

segunda al lenguaje egocéntrico y la tercera al lenguaje interior. 

Habla de los, modelos de procesamiento del habla: 

a. Nivele motivacional o intencional: podríamos decir que lo primero para hacer

un enunciado o hablar es necesario tener una intención.

b. Nivel de proyecto global del pensamiento es organizar aquello que se va a

decir.

c. El lenguaje interno: ya organizado está listo para realizar la transformación de

este pensamiento.
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d. Del nivel anterior pasa a la realización semántica y gramatical y de aquí al

lenguaje externo o sea el habla.

Es importante resaltar que para Vigostky el lenguaje es una herramienta del 

pensamiento, ayudando a planear la resolución de problemas, regulando la 

conducta; además el lenguaje tiene un origen social y comunicativo anterior a la 

aparición del pensamiento. 

Implicaciones Pedagógicas del desarrollo intelectual y del lenguaje. 

El niño entrn 6 - 12 años posee estructuras más complejas que en el período 

anterior, pero continua ligado a los objetos para poder realizar las operaciones, por 

esta razón se llama operaciones concretas; aún no es capaz de resolver 

problemas en ausencia de los objetos y por medio de la experimentación activa. 

El lenguaje en este momento ya está bastante estructurado, pero aunque se les 

debe estimular en el sentido de aprender a expresarse, no se debe abusar de las 

verbalizaciones de aquello que están haciendo y el por qué llegaron a determinada 

respuesta o solución de un problema. 

Los errores en esta etapa de la infancia se deben tener en cuenta para saber 

como está su estructura mental no únicamente como el producto de un proceso 

catalogado como malo, precisamente uno de los aspectos importantes para 
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fundamentar nuestro proceso enser"\anza - aprendizaje es el desarrollo del nir"\o 

sobe todo teniendo en cuenta la teoría de Piaget: no debemos de fijarnos en los 

resultados, sino realmente en el proceso como se llegan a estos resultados, 

teniendo en cuenta las nociones que están adquiriendo el niño y por tanto en lo 

que esta en capacidad de aprender . 

- Crecimiento durante la Infancia Intermedia

Niños y niñas para un promedio de 7 libros y de 5 a 8 a.m. por años hasta llegar 

al repentino crecimiento de la adolescencia el cual comienza alrededor de los 12 

años para las nir"\as; entonces las niñas son más altas y pesadas que los chicos 

hasta cuando estos comienzan un crecimiento alrededor de los 13 o 14 años y los 

sobrepasan no obstante los niños varían en gran medida al punto que un niño 

tenía exactamente la altura promedio en su séptimo cumpleaños no creció 

durante dos años, aún estará dentro de los límites de altura normal al llegar a los 

nueve. 

Los índices de crecimiento varían según la raza, el origen y el nivel 

socioeconómico, un estudio con niños de ocho años de edad en diferentes partes 

del mundo, dio como resultado una variación de casi 22 cms entre la altura 

promedio de los más pequeños y los más altos. 
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Dada la amplia variación en la talla durante la información Intermedia, se debe ser 

cuidadoso al evaluar la salud de los niños o identificar posibles anormalidades en 

su crecimiento físico. 

- Salud en los Niños

Las enfermedades respiratorias y los resfriados con las enfermedades más 

comunes durante la infancia intermedia, puesto que los gérmenes pasan 

libremente entre los jóvenes durante el tiempo de clase o juego, no obstante, 

aunque los niños padecen muchos resfriados en esta etapa, la mayoría son más 

saludables que los niños de comienzo de este siglo. 

El desarrollo de vacunas para muchas enfermedades infantiles ha hecho e la 

infancia intermedia un período de vista más o menos seguro físicamente 

hablando los índices de vacunación con muchos mayores entre los niños de esta 

edad que entre los más pequeños, ya que contar con las vacunas es un requisito 

para ingresar a estudiar, esta puede ser una de las razones por las cuales la taza 

de mortalidad en la infancia intermedia es la más baja de todo el ciclo de vida. 

Sin embargo en una investigación reciente se encontró que en cada cuatro niños 

entre cuatro y ocho años presentan algunas clases de problemas psicosociales o 

de desarrollo. Los problemas de los niños incluyen aquellos de aprendizaje, 

retorno en el lenguaje rabieta temperamental. 
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Los problemas familiares incluyen divorcio, enfermedad de uno de los padres o 

ausencia por hallarse en prisión. 

Debido a su desarrollo cognoscitivo, los niños de esta edad comienzan a entender 

las causas de salud y enfermedad y a tomar conciencia de que la gente puede 

hacer mucho para mantener su salud. 

- La Enfermedad Aguda

La influencia determinada del comportamiento del medio ambiente se ve de 

manera evidente cuando se trata de una afección aguda, cuyo curso evoluciona la 

mayoría de las veces en el marco familiar. 

Cualquier psiquiatra infantil, lo mismo que de adultos, puede revelar en gran 

número de sus pacientes, las consecuencias nocivas de una amigdalectomía 

practicada sin anestesia ni preparación psicológica alguna. Podría dar como 

resultado una impresión duradera de inseguridad con un retorno de estado de 

ansiedad en cualquier situación que evoque la enfermedad o el tratamiento de la 

misma. Ahora bien, no cabe duda de que la incidencia psicológica del 

acontecimiento que representa la enfermedad varía en grandes proporciones 

según que los padres hayan sabido conservar una calma tranqulizadora mediante 

el testimonio de su solicitud o por el contrario, hayan dejado evidenciar su temor y 

angustia ante la situación anómala. 
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Por otra parte lo que sucede ante de la enfermedad, la frecuencia con que se 

evoquen en presencia del niño las preocupaciones relativas a la salud, los relatos 

que se hayan hecho de forma torpe delante de él, e incluso las amenazas de 

algunos tienen la estupidez de proferir (la inyección que el médico le pondrá si no 

se porta bien), ejercen una influencia cuando menos igual a la que los 

acontecimientos coetáneos a la misma enfermedad pueden provocar. 

Por supuesto que, a pesar de estas torpezas, las cosas vuelven de ordinario a su 

cauce tras el episodio agudo, a pesar de que el retorno a la educación y la 

reinserción escolar ocasionen a veces algunas dificultades. Los recuerdos que el 

niño conserva de sus enfermedades no siempre son desagradables, y la 

evocación frecuente de ellas en la literatura las reconoce como parte integrante 

de la poesía de la infancia. 

No obstante, es esencial que la familia sepa adoptar, ante el niño enfermo, una 

actitud a la vez atenta, firme, estimulante y coherente, en un clima de confianza. 

Esta necesidad es aún más notoria si tomamos en consideración dos errores en 

cierto aspecto simétricos: 

1 . Algunos padres ponen punto final a la enfermedad de un modo demasiado 

precoz. Suelen ser muy sensibles a los trastornos que acarrea la indisponibilidad 

del niño y tiende a limitarlos, por lo general mediante la negativa a ver y 

comprender. En el ámbito reglamentario, hay ocasiones en que se llegan a violar 
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los imperativos de la convalecencia e incluso, cuando la enfermedad las exige un 

poco larga, debido a un estado de fatiga como secuela de la afección, tiende a 

considerar responsable de esto a la pereza o al deseo de "hacerse el interesante", 

lo que en ciertos casos no deja de provocar malentendidos afectivos que pueden 

ser duraderos y perjudiciales tanto para la armonía familiar como para el desarrollo 

del niño. 

2. Otros, por común más numerosos, no acaban de decidirse a poner fin al

tratamiento y a los cuidados. Se trata, en especial, de padres con temperamento 

inquieto, para quienes la enfermedad del niño sirve de pretexto para la 

exteriorización de una ansiedad latente, y aunque esperaban desde hacia mucho 

tiempo que se concretase la amenaza que presentían, esta enfermedad les 

aparece como anunciadora de otros peligros. Temen la recaída, consideran que 

su hijo ha demostrado su fragilidad; su desarrollo precario, y se abandonan a 

medida de hiperprotección ansiosa. 

- La Enfermedad Crónica

Las enfernnedades crónicas y las dolencias de larga reacción son las que plantean 

los problemas más graves los educadores. Dan a los problemas de la patología 

infantil un aspecto social, pues, por una parte, el enfermo crónico goza de un 

status más o menos elaborad y por otra parte, la sociedad tiene evidentemente el 
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deber de dar al niño disminuido las mejores condiciones posibles de instrucción y 

desarrollo personal. 

Las enfermedades Crónicas y serias, tales como las cardiopatía, la hemofilia, la 

diabetes, etc .. , aunque repercutan menos que las precedentes de forma directa 

sobre el psiquismo, no dejan de tener sobre este una influencia secundaria por la 

inseguridad en la que hace vivir a los niños y sobre todo la necesidad que les 

impone de un modo de vida que no les permite ocupar un lugar entre los niños de 

su edad. 

La epilepsia merece una mención particular, pues el niño aquejado, fuera de las 

crisis, a menudo muy espaciadas, es absolutamente normal en la mayoría de los 

casos, conviene, pues, asegurarle un modo de existencia lo más cercano posible a 

como sería su vida si no estuviese enfermo. La actitud de algunos maestros o 

directores de instituciones, que rechazan a todos los nii1os que presenten crisis, 

incluso esp21ciadas, es tanto más injustificada cuanto que las medicaciones 

actuales, cuando se sigue correctamente, permiten en numerosos casos un 

control perfecto de las manifestaciones paroxísticas. 

Todas estas enfermedades crónicas tiene pues, un denominado común: hacen 

difícil, o casi imposible, una vida familiar y social "normal". Sin embargo, las 

cosas son diferentes cuando se sabe afrontar el problema de manera justa, 

conveniente y equilibrada. 
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- Buenas reladones y cortesía

La seguridad, confianza, amabilidad y cortesía que inculquen en sus hijos les 

ayudarán a relacionarse mejor con otras personas. 

Propicien un ambiente cordial de comunicación y afecto en la casa, en el cual se 

eviten las agresiones y se estimulen el respeto y la cortesía en el trato con toda 

persona, y en especial la consideración y el cariño a la gente mayor. 

Los niños son muy sensibles a las orientaciones de sus padres a propósito de las 

consideraciones especiales que hay que tener con la gente mayor y con quienes 

lo necesitan. Si a esta edad aprenden a colaborar y a ayudar, desarrollan su 

generosidad y su espíritu de cooperación. 

Con los más pequeños el aprendizaje de la cortesía se inicia enseñándolos a 

saludar con amabilidad a las personas con quienes conviven. Explíquenles que a 

todos nos gusta ser tomados en cuenta y que, así como dan los buenos días a sus 

padres y hermanos, saluden a sus maestros, compañeros y a las otras personas 

con quienes pasan parte de su vida o les ofrecen algún servicio. 

También a temprana edad se forman los hábitos de gratitud hacia las personas 

que los cuidan y los quieren; se aprende a pedir las cosas por favor, de buen 

modo, y a dar siempre las gracias cuando se recibe algo. 

Hay que enseñarles a no molestar a las personas n1 a burlarse de ellas con 

apodos o con bromas pesadas. 

77 



Ustedes pueden enseñarles, con su ejemplo, a no discriminar ni excluir a ninguna 

persona por razones de apariencia, edad, sexo, raza, religión, condición 

económica, fOl"ma de pensar o discapacidad. 

Las actitudes corteses son testimonio de consideración, respeto y aprecio por los 

otros. La cortesía no significa estar en situación de inferioridad. A cualquier edad 

el trato cortés facilita la convivencia y las buenas relaciones entre todas las 

personas. Dado que les ayuda a moldearse una personalidad amable, la cortesía 

es parte esencial de la educación de sus hijas e hijos. 

- La comunicación con los hijos:

Puesto que la familia se funda en una serie de afectos y en el sentimiento de 

apoyo y pertenencia, "familia" son quienes comparten el techo y la vida. Aunque 

cada familia es diferente, lo importante es que todos los miembros sepan que 

pueden acudir a los otros en busca de respaldo y cariño. 

El afecto es el vínculo más importante para favorecer la unión en la familia. Se 

manifiesta de diversas maneras: propiciando seguridad y protección, mostrando el 

interés que sentimos por los asuntos de los demás o gozando de su compañía. 

Todas estas manifestaciones sólo son posibles mediante la comunicación. 

La comunicación familiar se puede entender como la disposición a compartir los 

sentimientos, emociones e intereses propios, y a mostrar sensibilidad ante las 

necesidades, los gustos y las preocupaciones de los miembros de la familia. 
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Sin comunicación no hay convivencia. Las distintas formas de comunicación 

familiar se presentan según la edad y las distintas circunstancias de cada quien. 

Es importante aprnvechar, valorar y disfrutar cada una de esas oportunidades 

porque son irrepetibles, y asegurar que todos los miembros de la familia 

encuentren satisfacción y un lugar en la convivencia. 

La buena comunicación entre los miembros de la familia no sólo es disfrutable, 

sino que también facilita la armonía y reafirma los lazos afectivos. 

Estén dispuestos a hablar abiertamente respecto de temas que interesan a sus 

hijas e hijos como la sexualidad o la prevención de las adicciones, de manera que 

sus primeras nociones provengan de ustedes, y no de otras personas que los 

desorienten o los confundan. 

Cuando necesiten corregirlos, háganlo sin lastimarlos ni agredirlos. Hablando se 

entiende la gente. 

Aunque se encuentren molestos con sus hijos, procuren no utilizar palabras 

ofensivas qui� los puedan lastimar, pues esto sólo agravará el problema. Aquello 

que causa su enojo y su desaprobación se puede señalar de manera firme, pero 

sin ofender. Si ustedes son capaces de reprender a sus hijos manteniendo la 

calma, su influencia formativa sobre ellos será mayor. 

Del mismo modo, procuren ayudar a sus hijos a que tengan una imagen positiva 

de sí mismos. En vez de decirles: "burro", "inútil", "desordenado", es preferible 

dirigirse a ellos con palabras alegres, cariñosas y de aliento que les ayuden a 
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tener confianza en sí mismos y en la vida: "tú eres capaz de hacerlo mejor"; "tu 

ayuda me es valiosa"; "si tienes tus cosas en orden, perderás menos tiempo". 

La comunicación es indispensable para la vida familiar. No sólo se comunica uno 

hablando, sino también a través de caricias, gestos, movimientos corporales, 

miradas y silencios. Es preciso reconocer que no es necesario que todos los 

miembros de una familia estén de acuerdo en todo momento, y tomar en cuenta 

que cada niñ1a o niño tiene su propia personalidad, sus propios intereses y su 

particular manera de ver las cosas. Al considerar las opiniones y puntos de vista 

de los niños se fortalecen los lazos familiares, la seguridad y la autoestima de los 

hijos, y se les. ensería a reflexionar sobre sus propias ideas. 

- Fomento de la Lectura y la escritura

'r Fomentar la lectura en el hogar es una manera excelente de orientar el uso del 

tiempo libre. 

'r Mediante la lectura, las niñas y los niños no sólo obtendrán conocimientos, sino 

que desarrollarán su imaginación. La lectura les dará la oportunidad de 

transportarse a muy diversos y lejanos lugares, así como conocer nuevas 

formas de pensar, de sentir y de gozar. Haciendo que sus hijos adquieran el 

hábito de la lectura ustedes les ofrecerán una herramienta para que sean 

capaces de instruirse y de disfrutar de su tiempo libre toda su vida. 
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-,. Para estimular en sus hijos el amor por la lectura, ustedes pueden llevar a cabo 

las actividc1des que a continuación se sugieren: 

';;;, Elijan lecturas adecuadas a la edad de los niños, para que les resulten 

interesantes y de su agrado. En la medida en que vayan creciendo, ellos 

mismos elegirán los libros que deseen leer. 

';;;, Lleven a sus hijos a las bibliotecas que tengan a su alcance para que 

participen en actividades en torno a la lectura, como son círculos de lectura, 

charlas acerca de algún libro, o lectura de cuentos en voz alta. 

';;;, Con niños pequeños y aunque ya no lo sean tanto, los padres y maestros 

pueden leer en voz alta. Para hacer amena la lectura, cambien la voz para 

caracterizc1r a los personajes y detengan la lectura para que los niños 

participen, pregunten y hagan comentarios acerca de lo que están 

comprendiendo. 

';;;, La lectura debe asociarse con el gozo y jamás con el castigo: no obliguen a 

sus hijos c1 leer. Invítenlos a que lleven a cabo la lectura por placer. Ellos irán 

aprendiendo que con un buen libro nadie se siente solo ni se aburre. Poco a 

poco incrementarán su gusto por la lectura e irán ampliando sus horizontes y 

los de su familia. 

';;;, Animen a sus hijos a escribir como parte de sus actividades diarias: para 

expresar sus sentimientos e ideas, para comunicarse, y como una manera de 

disfrutar su tiempo libre. 

';;;, Algunas sugerencias pueden ser las siguientes: 
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Y Aprovechar todas las ocasiones de comunicarse por escrito con otros: cartas, 

recados, mensajes. 

Y Escribir cuentos o pequei'ías obras de teatro y representarlas con parientes y 

amigos. 

Y Copiar e intercambiar recetas de cocina o juegos y adivinanzas. 

Y Escribir poemas, calaveras, dichos o chistes. 

Y Llevar un diario. 

- El Tiempo Libre de sus hijos

Hay muchos y muy diversos caminos para enseriarlos a disfrutar de su tiempo 

libre de manern constructiva y sana: 

Y Enséñenlos a recibir de buen modo a sus familiares y amigos en casa y a 

visitarlos con gusto. 

Y Aprovechen las oportunidades de asistir a actividades culturales. Llévenlos a 

librerías, museos, casas de cultura, espectáculos al aire libre, conciertos. 

Muchos de ellos son gratuitos o de bajo precio. 

'r Traten de ver con sus hijos películas que juzguen adecuadas para ellos, y 

coméntenlas en familia. 

'r Si sus hijos manifiestan interés por alguna actividad artística, deportiva o 

intelectual, busquen la manera de darles apoyo y estímulo para que la 

practiquen. 
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;.,- Traten de ampliar sus propios horizontes y los de su familia compartiendo 

juntos el gusto por aprender temas nuevos. 

;.,- Enséñenlos a apreciar la naturaleza y sus distintas manifestaciones llevándolos 

a caminar a parques o bosques, mirando el cielo con ellos y observando los 

cambios de las nubes y de las estrellas, del follaje y de las flores. 

;.,- Enséñenlos a jugar los juegos que ustedes conocen: canicas, trompo, resorte, 

cuerda, escondidillas o juegos de mesa como ajedrez, damas chinas, dominó, 

rompecabezas o juegos de memoria. 

;.,- Anímenlos a aprender a andar en bicicleta, a patinar y a nadar para que 

realicen es.tas actividades con otros niiios y niñas de su edad. 

;.,- Canten y bailen con sus hijos. Estimulen su gusto por la música y, de ser 

posible, procuren que aprendan a tocar algún instrumento. 

;.,- Limiten el !tiempo de uso de los videojuegos. 

- Historia del Colegio San Carlos Borromeo

Según la Revista Psicogente, un artículo publicado por Juan Carlos Marín 

comenta la evolución e historia del Colegio San Carlos Borromeo el cual se 

encuentra ubiicado en el barrio Los Olivos se origina en una invasión, llevada a 

cabo principalmente por gente oriundas de distintas regiones del país que llegaron 

a la ciudad con el propósito de mejorar sus condiciones de vida, en particular, su 

seguridad y sus perspectivas económicas. 
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Para el año í1 983 llego al barrio una misión Suiza que estaba conformada por 

cuatro personas: una profesora, un laico, y dos sacerdotes. Estas personas tenía 

un convenio con una asociación barranquillera, lo que dio lugar a su instalación en 

el Barrio Los Olivos. 

Tal misión comenzó una labor evangelizadora y social con la comunidad visitando 

a cada hogar, lo que les permitió conocer el grado de miseria en que vive la 

comunidad. Se dieron así los primeros pasos para la creación de un proyecto que 

generaría desarrollo y cambio social. 

Además de la formación de grupo de trabajo y el accionar de compañeras 

pastorales, tomando como punto de apoyo a la Iglesia San Carlos Borromeo, 

constituida por tal fin. 

Hace 17 años el padre Pietro Borelli, suizo llega con la disposición de trabajar y 

disminuir los niveles de pobreza en este país en vía de desarrollo, algunos 

comenta que por medio de una rifa que se ganó el 4 de Noviembre, fecha que 

considera con el nacimiento de San Carlos Borromeo, amplia el terreno y empieza 

la construcción de la iglesia la cual tiene el mismo nombre. Posteriormente llega 

otra persona comportante en la consolidación del proyecto, el padre suizo Emilio 

Conrroic quien consideró que la educación es muy importante y es la forma para 

que los padres puedan progresar y piensa en la construcción de un colegio que 

toma el nombre de San Carlos Borromeo en honor al Santo San Carlos Borromeo, 
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el cual esta bien dotado, contado con talleres especiales para la preparación de 

sus alumnos (mecánico, modistería, electrónico, etc.) con el objetivo de formar a 

los estudiantes de forma teórico práctico, y de esta manera poderse desempeñar 

en la sociedad, todo esto ayudó a que la gente mejorara su situación de vida, 

debido a que muchos jóvenes ya estaban preparado técnicamente para trabajar. 

85 



6. VARIABLES

6.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

- Sistematización de las Características Familiares: Se conoce como proceso

de sistematización de las características familiares a la recolección de datos, 

ordenación, clasificación y análisis de todos aquellos factores predominantes en 

la comunidad estudiada. 19 

El proceso de sistematización se llevó a cabo gracias a los datos extraídos de las 

Historias Clínicas realizadas a los niños en infancia lntermediadle Colegio San 

Carlos Borromeo, estos datos fueron tomados teniendo en cuenta todos aquellos 

aspectos que arrojaran resultados que determinaran características familiares de 

la población estudiada, logrando de esta manera identificar los diversos aspectos 

dominantes de dicha comunidad. De acuerdo a la información encontrada en las 

Historias Clínicas, los conceptos manejados en la investigación y relacionados con 

características familiares tiene que ver con aquellos datos tales como: Datos de 

identificación -- Datos relacionados con los padres como, edad, escolaridad, 

ocupación, relación de estos con los niños; condiciones del hogar, antecedentes 

19 JV1MÍREZ VELIÍSQUEZ Op cit p. 9 
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médicos, además fue necesario la utilización de algunos datos del Test de 

Familia, los cuales complementaron la información encontrada. 

6.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INDICE 
1 

Relación Padre - Hijo Buena 

Comunicación Relación Madre - Hijo Regular 

Familiar Relación Hermanos Mala 

Relaciones conyugales Buena 

Relaciones Separación padres otros Regular 

Sistematización Familiares factores Mala 

de las 

Características 

familiares 
Integración Niveles de apoyo unidad Buena 

Familiar familiar niveles de relación Regular 

Mala 
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7. CONTROL DE VARIABLE

7.1. VARIABLES CONTROLADAS 

VARIABLE QUE 

Investigadores Objetividad 

Año Años de 1998, 

1999, 2000 y 

2002 

COMO POR QUE 

Ya que de no ser de 

esta forma se podría 

correr el riesgo de que 

Presentando informes el investigador 

a personas expertas relacione los datos 

que no estén en encontrados con 

contacto directo con la hechos ocurridos en el 

muestra de la desarrollo de su vida y 

población y por ende les de a los mismos 

tengan un sentido más 

amplio de objetividad 

una interpretación 

personal, disminuyendo 

así la validez esperada 

en los resultados 

finales de la 

investigación. 

Omitiendo las historias Para ubicar los años 

que sea de años que establecidos por los 

sean diferentes 
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asesores y realizadores 

de la investigación. 



Datos 

Datos que 

muestren 

características 

familiares Tomando de los Para lograr así 

como son: 

-Datos de

identificación 

-Datos del

padre y la 

formatos las historias centrarse 

clínicas institucionales, específicamente en la 

los datos relevantes información necesaria 

para la investigación para los investigadores 

utilizados de madre 

la historia -Relación de 

clínica estos con el 

niño 

-Historia del

problema 

actual 

-Conducta

general 

-Antecedentes

médicos 

La información Teniendo en cuenta Son datos que permiten 

indispensable los aspectos del test ampliar los resultados 

para identificar que indiquen una obtenidos a través de la 

Test de familia las principales relación con la investigación 

características temática estudiada 

familiares 

presentada en 

la comunidad 

estudiada 

como: 

-Interacción familiar

-Conflictos familiares

-Relaciones familiares

89 



8. METODOLOGÍA

8.1. PARADIGMA 

El paradigma por el cual se guiará la investigación será el empírico - analítico. 

Este paradigma es el dominante en algunas comunidades científicas20
. La 

aplicación de este paradigma se dá, puesto que lo que se pretende es estudiar la 

realidad externa de los investigadores, lo cual se establece con base a la unidad 

de trabajo, que son las historias clínicas que ya han sido elaboradas. Bajo este 

paradigma, el investigador juega un papel activo, en donde planea, prevee y 

controla todas las condiciones de aparición del objeto de estudio, en donde éste a 

su vez es pasivo y sometido a las variaciones que el investigador le ha impuesto 

de tal forma que la relación entre los investigadores y la población a estudiar es 

totalmente independiente, es objetiva, no existe interacción alguna y los 

investigadores se centran en la recolección de información, para así, elaborar 

explicaciones a los fenómenos de la realidad. 

:o ARNAL. Justo. DELRIHON, Delia. Barc:elo11a: Labor p. 39 
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8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolla bajo un tipo de investigación descriptiva, 

que radica principalmente en "describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos, utilizando criterios sistemáticos para destacar los 

elementos más. esenciales de su naturaleza21 �fa. Mediante la sistematización los 

investigadores describieron las características familiares en la población en 

infancia intermedia del colegio San Carlos Borromeo se logró así, conocer y saber 

cuales son las características más relevantes de la población, de tal forma se 

pudieron obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

8.3. DISEÑO 

El tipo de diserío que se utilizo, teniendo en cuenta el tipo de investigación fue el 

denominado transeccional, pues en primera instancia se recolectaron los datos 

con base a las características familiares, luego se describieron estas 

características, para finalmente analizar que incidencia tenían las mismas, tanto 

en las familias como en los niños. 

8.4. POBLACIÓN - MUESTRA 

La población que conformará la investigación corresponde a un número de 49 

21 
S'ABJNO, Carlos. El Proceso de Investigación Editorial El Cid ��1edellín, 1995 p. 61. 
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Historias Clínica, elaboradas en el Colegio San Carlos Borromeo de la ciudad de 

Barranquilla por estudiante de las asignaturas de desarrollo humano e intervención 

I y 11 de la unidad de psicología de la Universidad Simón Bolívar, tales historias 

fueron realizadas en los años 1998, 1999, 2000, 2002 a niños que se encuentran 

entre 6 y 12 años, periodo conocido como infancia intermedia. 

La muestra para la investigación equivale a la población que corresponde a 49 

historias clínicas realizadas a los niños en infancia intermedia del Colegio San 

Carlos Borromeo, tales historias fueron elaboradas durante los años 1998, 1999, 

2000 y 2002, por estudiantes de las asignaturas de desarrollo humano e 

intervención I y II de la Unidad de Psicología de la Universidad Simón Bolívar. 

8.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La ficha elaborada por los investigadores rescató los aspectos mas relevantes e 

importantes de la población a estudiar teniendo en cuenta la temática a estudiar 

que son las características familiares de la población en infancia intermedia del 

colegio San Ccirlos Borromeo de la ciudad de Barranquilla 

Para eso fue necesario la construcción de un instrumento con base a las historias 

clínicas institucionales de la corporación educativa mayor del desarrollo Simón 

Bolívar, entre los datos utilizados se encuentran: datos de identificación del 

estudiante, partes de la anamnesis como son datos del padre, de la madre y de 
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los hermanos del sujeto evaluado; historia del problema actual, datos de la 

conducta genernl, tales como datos de quien cuida a el niño y relación que tiene 

con esta, datos de antecedentes médicos como son enfermedades, accidentes y 

vacunas en el niño. Además de esto se tomaron datos encontrados en el test de 

familia que ayudaban a resolver los objetivos de la presenta investigación, entre 

estos datos se encuentra la integración familiar, las relaciones de la familia, la 

valorización y devalorización, los conflictos familiares, la relación entre los 

integrantes, las características de la comunicación y la percepción del niño sobre 

su propia familia. 

La ficha utilizada como instrumento por los investigadores fue sometido a revisión 

para su validación y confiabilidad de los resultados, el cual fue revisado por las 

Doctoras Lizeth Reyes y Luz Elena López, y aprobado por las mismas. 

8.6. PROCEDIIVllENTO 

El proceso de investigación se inicio a partir de la selección de la temática 

teniendo en cuenta tanto el interés del los investigadores como el interés del 

asesor 

El segundo paso que se realizó fue el reconocimiento de la población a estudiar, 

en donde se trnslada al colegio San Carlos Borromeo y después de revisar las 

historias clínicas se seleccionó el grupo de infancia intermedia con edades 

comprendidas entre los seis y los doce años, en donde escogimos esta edad por 
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su alto contenido de información y la completa elaboración de las historias 

clínicas, estas historias se escogieron de los años 1998, 1999, 200, y 2002, con el 

año 2001 no se trabajó pues en este periodo no se encontró ninguna historia 

clínica con edades de niños en infancia intermedia, además fueron muy escasas y 

contadas las historias que se encontraron aquí. 

Al tener estos datos proseguimos con la elaboración de los objetivos pues lo que 

se buscaba con esto era tener una visión clara del objetivo principal de la 

investigación que era identificar las características familiares de la población en 

infancia intermedia del colegio San Carlos Borromeo, paralelamente con esto se 

inició la identificación de las variables y el control de las mismas. Al tener 

establecidos y claros los objetivos proseguimos con la búsqueda y elaboración del 

marco teórico en donde como principal temática se buscará las características 

familiares y principalmente el autor o teoría guía en donde nos inclinamos por el 

modelo sistémico el cuál nos daba un mayor aporte acerca de la familia, su 

relación, su 21mbiente, su interacción etc. Lo que es principalmente nuestro 

objetivo de investigación; por otra parte se buscó sobre sistematización y 

lógicamente sobre infancia intermedia teniendo en cuenta el desarrollo motor, 

social, psicoló9ico del infante. Se debe tener en cuenta que la elaboración del 

marco teórico solo se concluyó al finalizar la investigación pues esto era un 

proceso que se retroalimentaba y entre más datos y conclusiones se encontraban 

mas base se tenía para fortalecer el marco teórico. 
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Alternadamente con esto se continuo con la recolección de la información de las 

historias clínicas en donde fue necesario la elaboración de un instrumento extraído 

directamente de las historias clínicas, dicho instrumento reúne los principales 

aspectos relacionados con la temática de la investigación pues la información 

encontrada en las historias tenía demasiada información que era de poca 

relevancia para la investigación por esto se decidió a la elaboración de la ficha de 

evaluación en donde se escogió aquellos datos que fueron de importancia y se 

acercaron más a dar respuesta a nuestra investigación. 

Al tener establecida y recolectada la información en la ficha técnica se empezaron 

a identificar lc:1s características mas sobresalientes de la población y en donde se 

colocaron y clasificaron de manera independiente de cada año estudiado y donde 

luego finalmente se clasificaron de manera general para poder identificar las 

mayores incidencias de los diferentes años y las problemáticas mas 

sobresalientes de una manera global. Para esta interpretación fue necesario 

realizar cierta1s gráficas en donde se puede observar con mayor claridad estas 

características en donde además están identificadas con porcentajes para tener 

un mejor resultado de la sistematización realizada. 

Al obtener la mayor parte de los resultados esperados se prosiguió con la 

elaboración ele las conclusiones y la culminación del marco teórico en donde en 

base a lo que se obtuvo fue mas fácil la realización y enlace de una temática con 
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otra y en donde a partir de aquí se realizó las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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9. RESULTADOS

Teniendo en cuenta la gran cantidad de problemáticas sociales que se presentan 

en la actualidad es necesario comprender de que forma logran éstas afectar a 

una población con muy poca fuerza para defenderse como es la infancia 

intermedia. 

El trabajo realizado por los investigadores consistió en la realización de la 

sistematización de las características familiares de la población en infancia 

intermedia del Colegio San Carlos Borromeo en la ciudad de Barranquilla, la cual 

fue realizada con base a la ficha de evaluación extraída de los formatos 

institucionales de las historias clínicas realizadas en los años 1998, 1999, 2000 y 

2002. 

A partir de dicha sistematización se lograron encontrar ciertas características 

relevantes que de una u otra forma logran identificar a la población aquí 

estudiada, estas se describen a continuación. 

Desde el punto de vista de la convivencia familiar se logró establecer que el 

77.52% de los niños estudiados conviven o pertenecen a un tipo de familia 
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nuclear, además de esto un 16.32% de los niños viven separados de la figura 

paterna y solo un 6.12% viven con otros familiares diferentes a sus padres. Ver 

Anexo 1.3. 

Con relación a las ocupaciones encontradas por parte del padre se logró encontrar 

un promedio de 12.24% de trabajadores independientes, este mismo promedio es 

encontrado en ocupaciones tales como la mecánica y trabajos a nivel de obreros. 

Con relación al desempleo se logró encontrar un porcentaje de 4.08% mostrando 

así un alto nivel laboral por parte de los padres en esta comunidad, se encontraron 

también otros tipos de ocupación presentados en porcentajes de la siguiente 

manera: vendedores con un 8.16%, oficios varios con un 8.16%, albañil 6.12%, 

celador 6.12%, conductores con un 4.08%, comerciante 4.08% etc. por mencionar 

algunos. Ver Anexo 1.5. 

A nivel de la escolaridad del padre se logró encontrar que un 32.28% de ellos no 

alcanzaron el nivel de bachiller, dentro de este porcentaje solo un 12.24% logró 

superar el nivel de básica primaria. Además de esto las estadísticas demuestran 

que un 30.6% de los padres lograron terminar sus estudios alcanzando de esta 

forma el titulo ele bachiller sin descartar que el mayor porcentaje presentado en un 

36.72% de la totalidad de las historias clínicas presentan una escolaridad 

desconocida hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje encontrado a nivel 

de escolaridad del padre hace relación a un desconocimiento de la escolaridad 

del mismo, representado a través de un 36. 72%. Ver Anexo 1.4. 
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En lo que respecta a la relación padre - hijo se logró encontrar que en un 59.16% 

de los casos, está dado por malas relaciones entre estos, mostrando así un mayor 

promedio de problemáticas en el establecimiento de dichas relaciones. Además de 

esto se encuentra un 40.8% de buenas relaciones dadas entre la unión padre -

hijo. Ver Anexo 1.8. 

A diferencia de la relaciones padre - hijo se logró encontrar que las relaciones 

establecidas entre las madres y los niños reflejan un mayor promedio en las 

buenas relaciones representadas en un 71.4%, dejando solo un bajo promedio de 

malas relaciones representadas en un 28.56%. Ver Anexo 1.1.3. Otro aspecto a 

tener en cuenta con relación a la madre, es que un 81.6% de ellas tienen como 

ocupación las labores del hogar dificultando esto el aspecto económica de su 

casa, encontrando así que solo un 18.18% de ellas tienen trabajos remunerados 

que les permiten ayudar al sostenimiento económico del hogar. En cuanto a la 

escolaridad de la madre se logró encontrar un alto porcentaje que mujeres que no 

alcanzaron el titulo de bachiller, culminando solamente su nivel de básica primaria 

reflejando en un 7"1.4% y solo un 20.4% logró terminar sus estudios a nivel de 

secundaria. Ver anexo 1.1.2. 

Otro aspecto sobresaliente de las características familiares de esta población, es 

el tipo de unión que se presentan en los padres, el cual en su mayor porcentaje 

se da por unión libre equivalente a un 71.4% sobre un 20.4% de personas 

casadas y un a.16% de parejas separadas, cabe mencionar en este aspecto que 
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las parejas unidas en unión libre ya estuvieron casadas anteriormente, dejando de 

estas unión hijos. Ver Anexo 1.1.4. 

Por otra parte se observo que en un alto porcentaje las relaciones establecidas 

entre el niño y sus hermanos son buenas o adecuadas representadas con un 

porcentaje de B5.68% contra un 14.28% de malas relaciones. En cuanto al número 

de hermanos se encontró que el mayor porcentaje se representa en cuatro 

hermanos es decir familias numerosas con un porcentaje de 40.8% seguida de 

tres hermanos con un 22.44% y finalizando con familias de dos y un hermano con 

un 18.36% para ambos casos. Ver Anexos 1.1.5 y 1.1.6. 

Tomando como punto de partida el estrato socio - económico de estas familias, se 

encontró con un alto porcentaje, condiciones de tipo regular representadas con un 

77.52%, es decir que cuentan estrictamente con los servicios básicos, como agua 

y luz y con dificultades en cuanto al alcantarillado, seguidamente se encontraron 

las malas condiciones con un 16.32% lo que indica que muchas familias no 

cuentan ni siquiera con los servicios básicos de energía y aseo. Mientras que las 

buenas condidones se encontraron con el porcentaje mas bajo de 6.12%. Ver 

Anexo 1.1.7. 

Dentro de los antecedentes familiares más relevantes se pudo encontrar que lo 

que más prevalece en estas familias es la separación de los padres con un 

porcentaje alto de 30.6% lo que indica que es el factor más común y mas difícil en 
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la población y parn los niños en infancia intermedia, sin embargo hay otros 

aspectos que también son de importancia, como la drogadicción con un porcentaje 

de 20.4%, los problemas conyugales o maltrato familiar y principalmente conyugal 

con un 18.36°�), el alcoholismo con un 12,24%, enfermedad de la madre con un 

8.16% y ningL�n tipo de respuesta se encuentra con un porcentaje medio de 

10.2%. Ver Anexo 1.1.8. 

En cuanto a las conductas problemas presentadas por los niños, se logró 

encontrar un mayor porcentaje en la problemática de agresividad, representada 

por un 77.52º/c> de la población total, lo que demuestra la falta de tolerancia y 

respeto que se da en esta familia, además de esto se encontraron otras 

problemáticas con un menor índice de porcentaje, tales ?orno falta de afecto con

un 8.16%, problemas de aprendizaje con un porcentaje igual de 8.16% y 

finalmente la timidez con un 6.12%. Ver Anexo 1.1.9. 

Teniendo en cuenta la gran importancia de los cuidados médicos que deben tener 

los padres hacia los niños se encontró que en un alt9 porcentaje estos recibieron 

su vacunación completa pues esto se demuestra con un 91.8% lo que demuestra 

que estos niños no presentarán un mayor número de problemáticas de salud, en 

cuanto a las enfermedades se encontró que en un 6.12% de niños han presentado 

algún tipo de enfermedades, y un 2.04% de infantes han sufrido algún tipo de 

accidentes. Ver anexo 1.2.1. 
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Además de los datos obtenidos de las historias clínicas se extrajeron algunas 

características importantes presentadas en el test de la familia que son de gran 

utilidad para la obtención de los objetivos propuestos por el grupo investigador. 

Dentro de los aspectos evaluados del test, se pudo observar que la integración 

familiar se presenta con un porcentaje de 51 %, en cuanto a la desintegración se 

obtuvo un 28.56% y una percepción desconocida del tema se mostró con un 

20.4% en donde nos indica que la integración familiar es la característica mas 

sobresaliente de la población con un porcentaje doblemente más alto que los 

demás. Ver Anexo 1 .2.2. 

En cuanto a las relaciones o interacción familiar se detectó que el mas alto 

porcentaje de la población mantiene buenas relaciones pues su porcentaje es de 

61.2% mientras que la mala interacción se da con un 20.4% frente a ningún tipo 

de respuesta con un porcentaje de 18.36%. 

Por otra parte la valorización y desvalorización nos arrojó datos muy importantes 

pues se mostró que la valorización a la figura paterna se da con mayor índice con 

un 40.8%, frente a la valorización de la madre que se muestra con un 22.44% y la 

valorización a los hermanos es el índice mas bajo con un porcentaje de 14.28ºA 

mientras que la desvalorización al padre se presenta con un pequeño porcentaje 

de 10.2% claro está que es bajo frente a la valorización, pero alto frente a la 
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desvalorización de la madre con un 6.12% y a la de los hermanos con un puntaje 

igual al de la madre (6.12% ). Ver Anexo 1.2.4. 

En los conflictos familiares encontramos gran variedad de problemas, pero el 

mayor índice lo encontramos en ningún tipo de respuesta con un porcentaje de 

38.76%, lo que demuestra que la gran mayoría o el mas alto porcentaje de la 

población presenta poco o ningún problema o conflicto familiar, seguido de esto se 

encuentra la separación de los padres con un 30.6% demostrando con esto que es 

la pionera en los conflictos que presentan las familias evaluadas, por otra parte 

encontramos los problemas conyugales con un 18.36% y finalmente tenemos el 

alcoholismo del padre con un 12.24%. Ver Anexo 1.2.5. 

Respecto a las relaciones interpersonales que se establecen en el hogar se logró 

observar que en todas se da un adecuado porcentaje indicando buenas 

relaciones entre estos, pues se observa que la mayor y mejor relación es la de 

madre-hijo con un porcentaje de 83.64%, frente a una mala relación con un bajo 

número de 16.32%, la de padre-hijo le sigue con un 75.48% de buenas relaciones, 

mientras las inadecuadas relaciones de estos están en un 24.48%; las buenas 

relaciones de los hermanos se ubican en un 71.4% mientras las malas están en un 

28.56%. Ver Anexo 1.2.6. 

De acuerdo con las características de comunicación familiar encontramos que el 

mayor porcentaje se dá en las relaciones poco establecidas o regulares con un 
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57.12% mientras que las buenas relaciones se dan en un 22.44% y las malas son 

las menos significativas o relevantes con un 20.4%, todo esto nos indica que no 

existen pautas definidas de dialogo, comprensión entre otros. Ver anexo 1.2. 7. 

Otro factor importante o significativa es la percepción del niño sobre su familia en 

donde este la per�ibe poco unida con el porcentaje mas alto de 40.8%, frente a la 

percepción de una familia unida de 28.56%, a este le sigue la percepción de la 

familia feliz con un porcentaje de 19.2%. Ver anexo 1.2.8. 
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1 O. CONCLUSIÓN 

Después de haber logrado la sistematización de las fichas extraídas de las 

historias clínicas, queriendo encontrar las características familiares de la población 

en infancia intermedia del colegio San Carlos Borromeo de la ciudad de 

Barranquilla, se lograron identificar diversos aspectos predominantes, no solo a 

nivel familiar, sino también personal de los sujetos sometidos al estudio. Desde el 

punto de vista personal se encontraron diversos rasgos relevantes como 

agresividad, timidez, ansiedad, abandono, desmotivación, falta de afecto, 

problema de aprendizaje y desobediencia, mostrando un mayor porcentaje la 

agresividad con un 45% del promedio total entre las opciones anteriormente 

presentadas. 

No obstante se debe tener en cuenta que estos rasgos o factores son 

característicos de la edad, pero al mismo tiempo pueden llegar a generar 

dificultades en el hogar. 

Al sistematizar las fichas encontramos las siguientes características familiares: el 

nivel de escolaridad de los padres es bajo y se asocia o relaciona con el trabajo 

que estos desempeñan; de igual forma se encontró que las madres de estos 
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niños presentan una baja escolaridad, encontrando que en su mayoría estas son 

ama de casa y están a cargo del cuidado de sus hijos. Teniendo en cuenta los 

trabajos que estas personas desempeñan, se tiene que estos no son bien 

remunerados, lo cual influye directamente con las condiciones del hogar, ya que 

estas se presentan en su mayoría de forma regular y mala, siendo esta una 

posible causa de la existencia de problemas familiares tales como conflictos, 

drogadicción y problemas conyugales. 

En la mayoría de estos hogares se logró encontrar familias de tipo nuclear, en las 

cuales se dá una característica particular que es el número elevado de hijos, los 

cuales empeoran aún más las condiciones económicas que se presentan en el 

grupo debido a que esto presentan mayores responsabilidades esta, ya sean de 

alimentación, estudios, entre otros. 

Por otra parte, según los resultados obtenidos se logró observar que las relaciones 

existentes entre el grupo familiar son dadas de una buena forma y óptima, 

representada por caricias, buenos tratos, buenas palabras, entre otros. Estas 

óptimas relaciones que se presentan entre los integrantes de la familia facilitan o 

permite que el nivel de integración familiar se de de forma eficaz y adecuada. Más 

sin embargo, pese a los resultados anteriormente planteados, se encontró que 

desde el punto de vista de la percepción del niño sobre la familia, se presentó un 

alto porcenta_ie en familias poco unidas, lo cual a su vez genera una contradicción 

con los ítems ya mencionados con anterioridad. 
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Teniendo en cuenta la teoría familiar presentada por Murray Bowen se logro 

encontrar que la población estudiada presentó un nivel alto de relación con la 

misma, esto se ve reflejado en los porcentajes de integración y relación familiar en 

los cuales se logra observar un compromiso por parte de las familias que va desde 

el punto de vista personal llegando a los diversos procesos emocionales de los 

individuos, aspecto importante para la teoría de este autor. Además de esto se 

pudo observar un alto nivel en las relaciones cíclicas demostrado a través de la 

proximidad emocional dada por la familia además por el interés mutuo que 

presentan entre si. 

Otro de los aspectos relacionados con esta teoría hace referencia al proceso de 

proyección familiar en el cual la problemática de los padres es transmitida a sus 

hijos; a nivel de la investigación se lograron encontrar por parte de los padres, la 

existencia de algunas problemáticas como: alcoholismo, drogadicción y problemas 

conyugales; estas situaciones crean en los hijos problemas no solo a nivel 

personal sino también social, entre estos se pueden encontrar, agresividad, falta 

de afecto, problemas de aprendizaje y timidez. 

Para culminar, cabe resalta que se logró el objetivo de la investigación, que 

consistía en sistematizar las características familiares de la población en infancia 

intermedia del Colegio San Carlos Borromeo de la ciudad de Barranquilla, 

obteniendo a la vez, datos de relevancia, que dan base para posteriores 
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investigacione�;, abriendo de tal forma puertas que conduzcan tal vez a la 

profundización o resolución de muchas de las problemáticas encontradas. 
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11. DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base a los datos arrojados por la sistematización los investigadores 

recomiendan que se analicen en dicha comunidad talleres y programas 

encaminados a la ayuda y capacitación de las familias pero principalmente a los 

padres pues se debe tener en cuenta que los más alto índices de problemáticas 

a nivel familiar giran alrededor de los conflictos conyugales, es recomendable que 

tales programas se fundamenten o basen en temas como maltrato intrafamiliar, 

problemas de aprendizaje este último es especialmente para los niños, para la 

realización de estas actividades es necesario utilizar medios apropiados que 

faciliten el llamado y despierten la atención y la participación de la comunidad. 

Se recomienda además trabajar fuertemente en la comunicación de la pareja 

pues esto ayudará a la buena interacción de sus miembros y por consiguiente una 

mejor relación entre ellos. 

Por otra parte también se recomienda crear programas que ayuden y orienten a 

las parejas en la planificación familiar pues se están presentando un gran número 

de hijos en las familias y este gran número de hijos dificulta aún más las 

condiciones de vida, trayendo problemas sociales, económicos y familiares, en 
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esta situación se r-ecomienda invitar al personal especializado en el tema de 

planificación como es PROFAMILIA, pues estos cuentan con un personal 

altamente capacitado para brindar apoyo y orientar adecuadamente a la 

comunidad 

Además de esto se requiere seguir con otros procesos de sistematización en 

diferentes etapas del desarrollo del ser con el fin de lograr una visión más amplia 

de las problemáticas frecuentes en dicha comunidad y así poder trabajar más 

profundamente en todos los problemas que se presenten incluyendo los de las 

diferentes etapas; además es necesario que en cada periodo escolar culminado se 

comience con la sistematización , es decir recolectar las historias y realizar el 

proceso de forma inmediata para evitar la sobrecarga de historias de años 

anteriores y de igual forma detectar problemáticas a tiempo y trabajar sobre ellas 

A nivel institucional se recomienda que los docentes del área de desarrollo 

humano de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar exigen a 

los estudiantes una mejor y más completa presentación de las historias clínicas, 

pues muchas de. estas no contaban con la información que se requería para la 

sistematización lo cual de una forma u otro dificultó un poco la extracción de la 

información, por esto se sugiere crear en formato completo de preguntas que 

indaguen los aspectos más importantes pero más que esto cerciorarse que los 

estudiantes lo llenen a cabalidad para entre todos hacen un trabajo más profundo 

y completo, en cuanto a las historias clínicas es indispensable crear una mejor 
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visión de la familia ampliar el contenido de estas con datos tales como conflictos 

familiares pues es indispensable saber cuales son los problemas mas frecuentes 

entre estos, niveles de comunicación pues en las historias clínicas encontramos 

este items pero de una manera muy limitada y se requiere mas detalles para 

obtener mas claridad sobre este aspecto. Y por último está la evaluación de la 

percepción que tiene cada miembro de la familia sobre la familia en general. 

Finalmente se recomienda no solo centrarse en la sistematización sino trabajar en 

las problemáticas encontradas por separado y porque no dar pie para la creación 

de nuevas investigaciones. 
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Anexo A. 

Gráfic:as en Tortas de Porcentaje por 
ítems de la Ficha de 

Sistematización. 
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Anexo B. 

Porcentaje de ficha de Sistematización 
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PORCENT J\JES DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

EDAD: CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

6AÑOS 7 14,28 

7 AÑOS 3 6,12 

8AÑOS 3 6,12 

9AÑOS 5 10,2 

10 AÑOS 5 10,2 

11 AÑOS 11 22,44 

12 AÑOS 15 30,6 100% 

SEXO: 

MASCULINO 15 30,6 

FEMENINO 34 69,36 100% 

CON QUIEN VIVEN 

P ADRE-NlADRE 38 77,52 

BLANCO 1 2,04 

MADRE ,,.., 

6,12 .) 

ABUELA 2 4,08 

MADRE-P ADRAS TO 2 4,08 

MADRE-HERMANO ,,.., 

6,12 100% .) 

ESCOLARIDAD 

l º PRIMARIA 5 10,2 

2º PRIMARIA 5 10,2 

3º PRIMARIA 1 2,04 

4º PRIMARIA 5 10,2 

5º PRIMARIA 1 2,04 

6º GRADO 20 40,8 

DESCONOCIDA 12 24,48 100% 



PORCENTAJES DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

OCUPACION DEL PADRE 

INDEPENDIENTE 6 12,24 

EMPLEADO 5 10,2 

DESEMPLEADO 2 4,08 

OBRERO 6 12,24 

CONDUCTOR 2 4,08 

EBANISTA 1 2,04 

VENDEDOR 4 8,16 

PINTOR 1 2,04 

ALBAÑIL ,.., 

6,12 ., 

OFICIOS VARIOS 4 8,16 

CELADOR 3 6,12 

COMERCIANTE 2 4,08 

FARMACEUTA 1 2,04 

FOTOGRAFO 1 2,04 

MAESTRO 1 2,04 

MECANICO 6 12,24 

PANADERO 1 2,04 100% 

EDAD DEL PAIJIRE 

38 AÑOS 8 16,32 

42AÑOS 6 12,24 

40AÑOS 4 8,16 

DESCONOCIDA 24 48,96 

33 AÑOS 4 8,16 

37 AÑOS 3 6,12 100% 

ESCOLARIDAD DEL PADRE 

BACHILLER 15 30,6 

BASICA PRIMARIA 10 20,4 

DESCONOCIDA 18 36,72 

8 GRADO 6 12,24 100% 

RELACION CON EL PACIETE 

BUENA 20 40,8 

MALA 29 59,16 100% 



PORCENTJ\JES DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

OCUPACION DE LA MADRE 

AMA DE CASA 40 81,6 

EMPLEADA 5 10,2 

OFICIOS V ARIOS 4 8,16 100% 

EDAD DE LA MADR:E 

38 AÑOS 20 40,8 

37 AÑOS 10 20,4 

36 AÑOS 6 12,24 

35 AÑOS 6 12,24 

34AÑOS 5 10,2 

33 AÑOS 1 2,04 

32AÑOS 1 2,04 100% 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

BASICA PRIMAIUA 35 71,4 

BACHILLER 10 20,4 

DESCONOCIDA 4 8,16 100% 

RELACION CON LA PACIENTE 

BUENA 35 71,4 

MALA 14 28,56 100% 

TIPO UNION PADRES 

LIBRES 35 71,4 

CASADOS 10 20,4 

SEPARADOS 4 8,16 100% 

NUMERO DE HERMANOS 

4HERMANOS 20 40,8 

3 HERMANOS 11 22,44 

2HERMANOS 9 18,36 

1 HERMANO 9 18,36 100% 

RELACION ENTRE HERMANOS 

BUENA 42 85,68 

MALA 7 14,28 100% 

CONDICIONES DEL HOGAR 



PORCENT .t�JES DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

BUENAS 
,.., 

6,12 ., 

REGULAR 38 77,52 

MALA 8 16,32 100% 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

SEP ARACION DE LOS PADRES 15 

30,6 

DROGADICCION 10 20,4 

ALCOHOLISMO 6 12,24 

PROBLEMAS CONYUGALES 9 18,36 

ENFERMEDAD DE LA MADRE 4 8,16 

NINGUNA 5 10,2 100% 

HISTORIA DEL PROBLEMA 

AGRESIVIDAD 38 77,52 

FALTA DE AFECTO 4 8,16 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 4 

8,16 

TIMIDEZ 3 6,12 100% 

ANTECEDENTES MEDICOS 

VACUNACION 45 91,8 

ENFERMEDADES 
,.., 

6,12 .) 

ACCIDENTES J 2,04 100% 

INTEGRACIOI\ FAMILIAR 

INTEGRACION 25 51 

DESINTEGRAClON 14 28,56 

DESCONOCIDA 10 20,4 100% 

RELACION-IN1LERACCION 

FAMILIAR 

BUENA 30 61,2 

MALA 10 20,4 

NINGUNA 9 18,36 100% 

VALORIZACION-

DESVALORIZACION 



PORCENTAJES DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

VALORIZA A SU PADRE 20 40,8 

VALORIZA A SU MADRE 11 22,44 

VALORIZA A SU HERMANOS 7 14,28 

DESVALORIZA A SU PADRE 5 10,2 

DESVALORIZA A SU MADRE 3 6,12 

DESVALORIZA A SU HNOS 3 6,12 100% 

CONFLICTOS FAMILIARES 

PROBLEMAS CONYUGALES 9 18,36 

SEPARACION DE LOS PADRES 15 

30,6 

ALCOHOLISMO DEL PADRE 6 12,24 

NINGUNO 19 38,76 100% 

RELACION PADRE-HIJO 

BUENA 37 75,48 

MALA 12 24,48 100% 

RELACION MADRE-HIJO 

BUENA 41 83,64 

MALA 8 16,32 100% 

RELACION CON LOS 

HERMANOS 

BUENA 35 71,4 

MALA 14 28,56 100% 

CARACTERISTICA DE 

COMUNICACIÚN FAMILIAR 

BUENA 11 22,44 

REGULAR 28 57,12 

MALA 10 20,4 100% 

PERCEPCION DEL NIÑO 

SOBRE LA FAMILIA 

UNIDA ]4 28,56 

FELIZ 5 10,2 



PORCENT J!�JES DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

POCO UNIDA 

DESUNIDA 14
0,8 

20,4 
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Agresividad 45% 

Timidez 20% 

Ansiedad 15% 

Abandono 10% 

Diesmotivacion 4% 

Falta de afecto 3% 

Problema de 3% 

apre111dizaie 
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

l. IDENTIFICACIÓN

- Nombre

- Edad

- Sexo

- Escolaridad

- Con quien vive

II ANAMNESIS 

• Nombre del Padre

Edad 

- Ocupación

Escolaridad

- Relación con el paciente

- Eventos sobresalientes de su historia personal

• Nombre de la Madre

Edad 



Ocupación 

Escolaridad 

Relación con el paciente 

Eventos sobresalientes de su historia personal 

Tipo de Unión de los padres: Indagar 

Relación entre los padres 

Impresión del clima durante la entrevista 

Número de hermanos 

Lugar que ocupa entre los hermanos 

Relación entre los hermanos 

Condiciones del hogar 

- Antecedentes Familiares

IV HISTORIA 01:L PROBLEMA ACTUAL 

V. CONDUCTA GENIERAL

Persona que cuida el niño. 

Relación con este (de la persona que lo cuida). 



VIII. ANTECEDENTES MÉDICOS

- vacunación

Enfermedades (Tanto del niño como de los familiares).

- Accidentes



TEST FAMILIAR 

Integración Familiar. 

Relación o Interacción Familiar 

- Valorización y Desvalorización

Conflictos Familiares

Relación Madre -- Hijo

Relación Padre-· Hijo

Relación con Hermanos

Características de Comunicación Familiar

Percepción del Niño sobre la Familia.

Los datos anteriormente presentados fueron obtenidos de los formatos 

institucionales de las historias clínicas con el fin de lograr la sistematización de las 

características familiares de la población en infancia intermedia en el Colegio San 

Carlos Borromeo de la ciudad de Barranquilla. 



Anexo E. 

Cartas de Revisión de la Ficha 



) 

J 

Barranquilla, 07 de Noviembre de 2002 

Señores 
COMITÉ DE LNYESTlGACIÓN 
Universidad Simón Bolívar 
Ciudad 

Por medio de la siguiente se busca hacer constancia de que la ficha extraída de las 

historias clínicas fueron sometidas a revisión por los estudiantes SUGEIDYS 

PEREZ, BRENDA PIÑ� ALBERTO RODRÍGUEZ, DIANA SIL V� quines están 

encargados de llevar a cabo la investigación de Sistematización de las 

Características Familiares de la Población en Infancia Intermedia en el Colegio san 

Carlos Borrom,�o de: la Ciudad de Barranquilla. 

Revisado por, 

--.--e• 
�:-

. ,

�---. 

iift 




