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APROXIMACION TEORICA Y METODOLOGICA AL ESTUDIO DEL
APRENDIZAJE SOCIAL*

Martha Restrepo de Pereira
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RESUMEN

Se presentan los aspectos principales de un programa amplio de investiga-
cion en el que se intenta, bajo un enfoque interdisciplinario, abordar el estu-
dio de los procesos de socializacion en el nino. Se describe el intrumento
desarrollado para la observacion de la interaccion social que contempla tres
grandes elementos los agentes (quienes interactuan), los mecanismos (como
10 hacen) y los contenidos (sobre que dimension cultural). Luego se investigan
los intentos de validacion de dicho instrumento con niiios preescolares perte-
necientes ados estratos socioculturales bien diferenciados. Se encontro dife-
rencias importantes en estos dos grupos, destacandose la reduccion de con-
ductas de interaccion social en el grupo del estrato marginal compensados
con un incremento en el mecanismo de autoestimulacion,

Finalmente se plantea la necesidad de una mayor investigacion en los pro-
cesos de socializacion con el fin de poder detectar carencias espec ificas.

SUMMARY

The present paper is an outline o,f a broad inter disciplinary research pro-
jet that attempts to cover several socialization processes during child hood.
A description is presented of the instrument constructed to observe three
broadl clements in social inter-actions: agents ( who is interacting"); mecha-
'nisms ( how do they interact?) contents ( on what cultural dimension is the
interaction towsed?).

* Ponencia presentada en la IX convenci6n colombiana de Psicolog ia-Ciudad Universita-
ria - Bogota, octubre de 1980.
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The initial validation work on the instrument with pre-school children
from two different socio-economic strata is described. Important differences
between these two groups were found, related mainly to a reduction of inter-
action behaviors in the low S.E.S. compensated by an increase in selfstimula-
tory behaviors.

Finally, the need to pursue .further research on socialization processes in
order to identify specific behaviors is stressed.

EI problema

Una de las problernaticas basicas de
las disciplinas sociales ha sido tradicio-
nalmente preguntarse: i,Como ocurre
el aprendiz aje humano? i,cual es la in-
fluencia relativa de dichos aprendiza-
jes en el comportamiento social? i,que
mecanismos de aprendizaje explican la
diversidad de culturas y subculturas?
i,cucil es el papel, de las instituciones
educativas en la transmision de cono-
cimientos? i,cual es el papel de las cla-
ses sociales en la adquisicion y difu-
sion de aprendizajes diferenciados? Un
intento de respuestas a tales interro-
gantes ha sido materia de varias disci-
plinas "sociales" como la Psicologia,
Antropologia, Sociologia y Pedagogia
entre otras. Algunas se han centrado
en el estudio de instituciones tales co-
mo las educativas, juridicas, politicas
y su influencia sobre el comporta-
miento humano. Otras han intentado
dar respuesta a esta problernatica cen-
trandose en procesos tales com la En-
doculturacion, Aculturacion, 0 deri-
vando sus estudios a sistemas familia-
res, escolares, etcetera. Otras mas se
han preocupado por aclarar los deter-
minantes ambientales y conductuales
que explican el aprendizaje.

Muchos son losaportes metodolo-
gico y teoricos que han surgido al
intentar dilucidar estos problemas y

quizas como una consecuencia de la
diversidad de interrogantes, hoy coe-
xisten muchas teorias en ocasiones in-
compatibles, que 0 bien por partir de
diferentes supuestos, 0 por la selec-
cion de diferentes variables, 0 por asu-
mir marcos epistemologicos diferen-
tes, han llegado al establecimiento de
distintas premisas. Ante la prolifera-
cion tanto de teorias como de concep-
tos antagonicos, el investigador debe
optar por revisar en forma analitica di-
chas teorias, ademas de abogar por la
obtencion de unidades de medicion
que permitan la contratacion de pos-
tulados teoricos. Esto implica por otra
parte, desarrollar tecnologias de medi-
cion no solo a nivel instrumental, sino
a nivel de modelos matematicos que
den pie a aproximaciones mas certeras
de los eventos que se observan.

En Colombia la preocupacion par
los procesos de aprendizaje en los ni-
nos empieza a ser relevante, no solo
por la diversidad cultural y subcultural
que nuestra sociedad genera, sino por
la necesidad cada vez mas apremiante
de atender a una gran poblacion cuyas
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deficiencias en la socializaci6n (entre
otras deficiencias) parecen causar
efectos desventajosos en las poblacio-
nes que las padecen. Estos efectos se
traducen en comportamientos "asocia-
les" ademas de las limitaciones de los
sujetos para la adquisicion de aprendi-
zaje academic os.

A su vez las exigencias de participa-
cion activa de la mujer en el campo
productivo, han hecho que en forma
creciente sean las instituciones educa-
tivas las que asuman la educacion basi-
ca infantil a traves de la "Institucion
preescolar". Esta exigencia se refleja
tambien en la creaci6n de f'acultades
de preescolar en varias universidades
e incluso la creacion por parte del Es-
tado de organism os especializados en
la atenci6n al menor, tal como es el
caso del Instituto Colombiano de Bie-
nestar Familiar. Sin embargo en la
practica, los conocimientos sobre los
procesos, procedimientos y resultados
que se producen por accion educativa
son deficientes. Es por esto que el es-
tudio sistematizado del aprendizaje so-
cial y academico se encuentra justifi-
cado no solo desde el punto de vista
aplicado sino tam bien desde el punto
de vista basico.

El proyecto de investigacion "Meca-
nismos de Aprendizaje Social", inten-
ta responder a un conjunto de proble-
mas relacionados tales como: i,Que
aprenden los sujetos humanos", i,C6-
rno aprenden? i,'Quienes son los res-
posables de que dicho aprendizaje se
efectUe y cuales tecnicas de rnedicion
se adecuan para cuantificar dichos
problemas?, i,que modelos matemati-

cos habria que implementar para el
logor de medidas confiables? (,Que
am bientes sociales propician la inte-
raccion social? i,Que teorias de apren-
diz aje social son mas susceptibles de
contrastacion que otras?

Para abordar esta problernatica, el
proyecto esta implementando un con-
junto de diseiios de investigacion, de-
sarrollando tecnicas de medicion, re-
visando criticamente algunas teor ias
de aprendizaje social y empleando
como sujetos nifios desde su nacimien-
to hasta los seis aiios.

La teorfa

La Antropologia ha dedicado gran-
des esfuerzos al estudio del proceso de
Endoculturacion segun el cual son las
generaciones adultas quienes transmi-
ten la cultura a las generaciones jove-
nes, siendo en dicho proceso donde se
moldea al individuo en las norm as, va-
lores, formas de parentesco, principios
esteticos, alimen ticios, sexuales, etce-
tera, que son propios ala cultura don-
de al sujeto le tocara desempefiarse co-
mo persona.

Esta disciplina tain bien ha estable-
cido que el aprendizaje de la "cultura
material" se lleva a cabo por el uso
que el nino hace de los elementos fi-
sicos de su medic ambiente, observan-
do el uso que le den familiares y otros
miembros de la comunidad y par en-
seiianza especifica de parte de estes.
EI aprendizaje de los aspectos no ma-
teriales de la cultura, surge de los in-
tercambios sociales que tiene el nino,
de su cbservacion de interacciones de
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los demas, partiendo de 10 que esos
miembros Ie normatizan. Esto no pre-
tende, naturalmente exhaustivar las
form as de aprendizaje que tiene el ni-
no, ni quiere decir que este sea un
agente pasivo de ese aprendizaje. Lo
que considera es que la conducta de
los sujetos es moldeada y controlada
por la cultura en que se vive, segun
normas, valores y patrones culturales
que Ie son propios. De aqui se deduce
que las leyes de aprendizaje son uni-
versales, pero cada cultura transmiti-
ra las formas de conducta t ipicas, al
mismo tiempp usara, preferentemen-
te, por su propia idiosincracia, ciertos
mecanismos de control conductual,
ciertos contenidos de conducta y cier-
tos agentes seran los responsables de
transmitirlos.

Las leyes del aprendizaje entre las
diferentes culturas no son pues, ni mas
simples ni mas cornplejas, "ni mejores,
ni peores", 10 que existe es una diver-
sidad cultural, que surge a partir de
las necesiciades espec ificas de cada una
de las culturas. (Bodnar, de Pilla, Ivlu-
fioz 197'7).

La Psicolog ia a su vez reconoce en
la socializacion un proceso de aprendi-
zaje y ha tratado de esc1arecer los fe-
nomenos que surge de la relacion
entre distintos elementos del sistema
social, logrando establecer como el
ambiente, la persona y la conducta
configuran un sistema explicativo que
puede dar cuenta del aprenciizaje so-
cial. (Blandura, 1969, Bandura 1973,
Ban ura, 1977).

Segun Bandura (197'7), los procesos
de aprendiz.aje social generalizaLles a

toda la especie humana se pueuen ex-
plicar a traves del: a) Aprendizaje vica-
rio, b) el aprendiz aje simoolico, c) el
aprendizaje autorregulado ; las opera-
ciones basicas mediante las cuales ui-
cho aprendizaje se mantiene, se incre-
menta 0 se decrementa, tamuien son
generaliz ables a la especie y se pueuen
resumir en dos grandes tipos: La expe-
riencia directa y el modelamiento ob-
servacional. Anora bien, una forma
primaria y fundamental en que dicho
aprendizaje se da es mediante la iute-
raccion social, a este nosotros la con-
cebimos como un sistema COil tres ti-
pos de insumos: AGENTES, 0 sea
aquellos sujetos que intervienen en los
procesos de aprendizaje social, los
MECANISMOS, a saber, las formas es-
pec ificas como los sujetos intervienen
durante la interaccion social. Los
CONTENIDOS, esto es, los aprendiza-
jes basic os que transmite un uetermi-
nado grupo social. Estos conteniuos
no son otra cosa 4ue la tipolog ia de
enseiianza basica que exige la "cultu-
ra" 0 "subcultura" de los participan-
tes, principios basicos que a 10 largo
de la vida se generalizarian a nuevas
experiencias.

EI PROCESO que se da al interior
del sistema de interaccion social, es el
de endoculturacion a los tres niveles
de insumos antes mencionados. EI
RESULTADO del proceso es la adqui-
sicion de comportamientos propios de
la cultura en que se participa.

Si admitimos-Io anterior, las dife-
rencias de comportamiento a nivel
"intra-cultural" 0 "trans-cultural", no
se deberan entonces a diferencias ra-

82



ciales 0 etnicas, 0 a diferencias de in-
teligencia entre los pueblos, 0 uemas
mitos aun en boga, sino al usa diferen-
ciado que los miembros de una fami-
lia, comunidad 0 cultura hagan de los
elementos que conforman el sistema
de interaccion social, 10 que determi-
nara la adquisicion de diferentes tipo-
log ias comportamentales.

Anora bien, los responsables del
proceso de socializaci6n no solo las
personas sino que existen variadas ins-
tituciones sociales a traves lie las cua-
les cada sociedad 0 cultura intenta
transmitir su acervo cultural, piensese
en las instituciones "Chaman isticas",
o en los "grupos de iniciacion tie prac-
ticas, sexuales", las "asociaciones por
sexo" para nombrar solo algunas de
las llamadas "culturas primitivas". Pa-
ra el caso de nuestra sociedad: "la
familia" y "la escuela", como dos im-
portantes instituciones si no las
{micas, si las mas relevantes en el pro-
ceso de transmisi6n de la cultura y es-
pecialmente sobresalientes por el he-
cho de ser las responsables de propor-
cionar a los niiios las "experiencias
tempranas", las cuales como se ha co-
rroborado son de importancia funda-
mental en la coustitucion de la respon-
sabilidad adulta. (MUllOZ, itestrepo,
1980).

Estas instituciones sociales se cons-
tituyen en objeto de investigacion de
los interesados en problemas de apren-
diz aje social humano. La conducta,
entonces ya no es vista como el pro-
ducto de instintos innatos (excepto
para algunos reflejos elernentales),
sino que los sujetos deben aprender el
comportamiento.

Ahora bien, i,como se aprende?, de
acuerdo con Bandura existen dos for-
mas basicas de aprendizaje a saber: El
aprendizaje por experiencias directas,
aqui las personas, en la medida en que
ejecutan acciones, generan efectos po-
sitivos 0 efectos negatives; esas conse-
cuencias espec ificas de las respuestas
se manifiestan mediante el reforza-
miento diferencia! de tal forma que
los efectos positivos regulan incremen-
tos de respuestas y los negatives un
decremento.

La otra forma en que se aprende es
por Modelamiento, el cual se basa en
el hecho de que atendiendo a las eje-
cuciones de otros sujetos (rnodelos), el
observador extrae los elementos signi-
ficativos de la conducta, tanto como
las consecuencias logradas por el mo-
delo, aprendiendo asi las ejecuciones
modeladas, a esto 10 den om ina Bandu-
ra aprendizaje vicario (Munoz, 1980).

Nosotros agregamos que las dos for-
mas de aprendizaje antes expuesto se
Bevan a cabo a traves de: 1.- Agentes
socializadores que son los encargados
de transmitir determinados contenidos
culturales y los cuales dependiendo
del rol y el status asignado por su co-
munidad, comunicaran determinados
contenidos de determinada manera,
utilizando para ella ciertas form as de
interacci6n socialmente aceptadas. 2.-
Esas personas modelan 0 inculcan
aprendizajes directos a traves de una
serie de MECANISMOS los cuales son
aceptados consensualmente. Es os
mecanismos son variables entre las cul-
turas en terminos de usa 0 en termi-
nos de quienes los utilizan, pero de
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hecho estos mecanismos parece ser
empleados por todos los seres huma-
nos. Esta clase incluye categorias ta-
les como: estimulacion positiva y est i-
mulacion negativa, ordenes, modelaje,
ignorar, entre otras. 3.- El conjunto de
agentes con la clase de mecanismos
descrita comunica una serie de CON-
TENIDOS de aprendizaje necesarios y
basicos para la supervivencia de la es-
pecie. Este conjunto de contenidos
hace alusion a aprendizajes tales como
patrones alimenticios, higienicos, se-
xuales, religiosos, esteticos, recreati-
vos, etc. De esta manera el usn, que
determinados agentes hagan de un
tipo de mecanismos, asi como la fre-
cuencia de usa de algunos de los con-
tenidos, determinaran en el "apren-
diz" una serie de comportamientos su-
sui-generis, que configuraran 10 que
Linton Hamada la "Personalidad Basi-
ca". Detectar los procedimientos, los
mecanismos los contenidos del
aprendizaje social, perrnitira en el fu-
turo planificar las enseiianzas basicas
culturales, de acuerdo a procedimien-
tos, metod os y contenidos que hayan
demostrado ser eficaces en terminos
no solo de facilitar dichos aprendiza-
jes sino que se podran remediar las de-
ficiencias que en tal proceso pueden
tener los sectores enos privilegiados
de la sociedad.

La metodologia

El intento de dar explicacion alre-
dedor de esta vasta problernatica ha
llevado a la mayor ia de las ciencias so-
ciales, a plantear estudios descriptivos,
utilizando para ella una garna amplia
de tecnicas de investigacion, que van

desde observaciones asistematicas de
la "realidad" hasta el usa de codigos
sistematizados que han dado lugar, en
especial en el area de la Psicologia, al
logro e evaluaciones comportamenta-
les de gran precision, a la vez que han
posibilitado el paso de la descripcion a
la experimentacion, es decir ala mani-
pulacion de variables independientes.

Teniendo en cuenta las ventajas que
este tipo de medicion conlleva y ade-
mas contemplando la adecuacion de
dicha metodologia a la problematica
planteada, la presente investigacion ha
adoptado este modelo metodologico, el
cual tiene una serie de caracteristicas
que explicaremos brevemente:

1. Especificacion de unidades de me-
dida para las variables estudiadas.

Uno de los problemas que se plan-
tean al estudiar la conducta, es la elec-
cion de una medida adecuada dentro
de las diferentes dimensiones que tie-
ne el comportamiento, tales como to-
pografia, intensidad, latencia, dura-
cion y frecuencia; la eleccion de esta
ultima como medida de la conducta
ha tenido amplia aceptacion pues in-
forma sobre el numero de veces que
una clase de respuesta se da en un
tiempo determinado (tasa de respues-
tas).

2. Delimitacion de lars) clase(s) de
respuesta que se emplearti en el
aruilisis:

Evidentemente la clase de respues-
ta seleccionada esta en funcion del
problema de investigacion y esto es
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particularmente cierto en la investiga-
cion aplicada, en la cual la seleccion
esta determinada tanto por los intere-
ses teoricos del investigador como por
las demandas sociales. Cada sociedad
enfrenta una serie de problemas ani-
vel de la familia, la escuela, la clfnica,
ante los cuales el investigador debe
responder con una metodologia que le
permita identificar las variables involu-
cradas en la situacion con efectividad
y un costo social aceptable.

Una vez que se han seleccionado las
conductas relevantes se hace necesario
expecificar detalladamente las prop ie-
dades definitorias de la clase de res-
puesta, fijando los puntos critic os con
el objeto de que no se s..0brepongan
con los de otras clases. Tambien se de-
be escoger la estrategia adecuada para
tener un mejor muestreo de las con-
ductas de interes, disponiendo para
ella de una gran varied ad de tipos de
registro.

3.~Relaci6n entre el lenguaje de los
datos con el lenguaje de la teoria.

Es falso suponer que los registros de
observacion parten de un analisis ateo-
rico de los hechos y que su interes esta
centrado en el hecho "per-se". La de-
terminacion de que es importante de
observar, proviene de consideraciones
teoricas: el hecho de que la comuni-
dad implicada en una situacion delimi-
te el tipo de problemas que se deben
abordar, no significa que el investiga-
dor 10 tome independientemente de
una conceptualizacion que intente ex-
plicar los fenomenos en cuestion. Asi
por ejemplo, cuando se registran los

estimulos antecedentes de una res-
puesta, tanto como los eventos conse-
cuentes, se esta partiendo del postula-
do teorico de que la conducta se da
con una probabilidad determinada
ante ciertos estimulos y a su vez las
consecuencias afectan diferencialrnen-
te a la respuesta.

A pesar de 10 aparentemente cacti-
co que a un observador desprevenido
Ie pueda parecer el continuo conduc-
tual, los analistas experimentales del
comportamiento encuentran relacio-
nes ordenadas entre las respuestas y
los eventos ambientales, reconociendo
que la conducta esta multiplernente
determinada e intentando por medio
de la deteccion de las variables rele-
vantes, identificar los eventos ambien-
tales de los cuales la conducta es fun-
cion.

Lo que intentan los registros con-
ductuales entonces es encontrar orden
en la conducta a la vez que relacionan
est a con los eventos significativos del
ambient.

4. Entrenamiento de observadores,
reactividad, expectativa y el "drift"
como controles necesarios para ga-
rantizar confiabilidad y validez.

Para aceptar la existencia de un fe-
nomeno como parte del lenguaje de
los dato de una ciencia, se hace nece-
sario con tar con un conjunto de pro-
cedimientos para su obtencion. Esto
permite que las observaciones puedan
ser repetidas por otros sujetos, ala vez
que posibilita el control de los even-
tos. Dentro de este contexto un dato

85



es confiable cuando por 10 menos dos
observadores previamente entrenados
en el manejo de una tecnica, son capa-
ces de registrar la ocurrencia de un
even to simultaneamente, Un dato sera
valido cuando mide 10 que efectiva-
mente sucede, bien sea por la conver-
gencia de varias medidas y entonces se
habla de validez externa, 0 bien por el
control que se tiene en la obtencion
de este, validez interna.

La tecnica de registro de observa-
cion en situacion natural ha desarrolla-
do estrategias que permiten controlar
algunos efectos de sesgo que le son
propios tales como: reactividad, efec-
to de "drift", efecto de expectativa".
(Munoz. Restrepo, 1980b).

Lo realizado

El intento de plicar la tecnica me-
todologica planteada nos llevo a elabo-
rar un instrumento para la observacion
de la interaccion social tal como noso-
tros la concebiarnos, es decir que la
contemplara como un sistema con ele-
mentos claramente definibles en ter-
minos de las categorias de observa-
cion. Es asf como se determinaron tres
clases: AGENTES, MECANISMOS,
CONTENIDOS y dentro de cada uno
de estos se contemplaron varias cate-
gorias cuyas definiciones, puntos cr i-
ticos, asf como los ejemplos de cada
uno y el formato para el registro, se
consignaron en un manual. Paralela-
mente se ejecuto un program a para el
entrenamiento de observadores que
permitiera obtener indices aceptables
de confiabilidad.

Posteriormente realizamos una
investigacion en la cual se pro baron di-
ferentes combinatorias de tiempos de
observacion y registro, con el objeto
de determinar los intervalos de tiempo
mas adecuados de acuerdo con el
aspecto de categorias y las caracteris-
ticas del codigo,

En investigacion reciente se puso a
prueba la validez externa del instru-
mento, para ella partimos de la consi-
deracion de que al tomar dos grupos
humanos disimiles en alguna variable
importante, el instrumento deberia
marcar diferencias en algunas de las
categorias que componen el sistema
de interaccion social. Las diferencias
que efectivamente se obtuvieron, acre-
centaron la confianza en el instrumen-
to. Consideramos a continuacion cua-
les fueron esas diferencias, cuales los
procedimientos seguidos, y cual la jus-
tificacion de la variable considerada
como relevante para diferenciar el pro-
ceso.

Asumimos que en una sociedad es-
tratificada como la nuestra, los sujetos
que pertenecen a un estrato socioeco-
nornico, deben presentar diferencias
de aprendizaje cultural y al comparar-
los con los de otros estratos, esas dife-
rencias se deberian expresar en los
elementos que integran el sistema de
interaccion en cualquiera de las insti-
tuciones sociales en que se den. Part i-
mos entonces, de la siguiente hipote-
sis: de acuerdo a la pertenencia a un
estrato socioeconornico determinado,
se daran diferencias en el proceso de
Endoculturacion.
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Para efectuar la investigacion, se se-
leccionaron dos grupos de sujetos, uno
de ellos compuesto por alumnos y
maestros de un preescolar del Distrito,
representativos de la base de la pira-
mide social, (estrato marginal). El otro
grupo compuesto por sujetos pertene-
cientes al vertice de la piramide (estra-
to superior). Los dos grupos se iguala-
ron en cuanto al numero de alum nos,
sexo, edad y cantidad de observacio-
nes por sujeto.

Los resultados indicaron como la
pertenencia a la clase social baja esta
afectando seriamente la socializacion
del nino, tal como 10 muestra la com-
paracion con sus pares de la clase alta
y esto no solo por la interaccion social
reducida de cada uno de los agentes
sociales de su entorno, sino ademas
por la utilizacion de los mecanismos,
los cuales se aprecian notablemente
minimizados, tanto en las categorias
que propician cornportamientos'como
en aquellas que los interrumpen. A
esto habria que agregar la exagerada
diferencia que presentan los dos gru-
pos con relacion a la categoria que in-
dica ausencia de interaccion social, a
tal punto que el niiio de la clase baja
permanece la mitad del tiempo de la
actividad escolar sin interactuar con
ningun agente y como si esto fuera po-
co, con relacion ala clase alta tambien
es mas ignorado en los intentos de in-
teraccion que el prop icia.

En cuanto a la conducta de los suje-
tos, los nifios de la clase alta practican
mas conductas referentea a relaciones
sociales, en cuanto que los nifios de la
clase baja estan mas a tiempo dedica-

dos a conductas autoestimulativas,
esto ultimo nos hace pensar que esta
conducta tiene, quizas, una funci6n
compensatoria dada la carencia de in-
tercambios sociales.

Los datos est an indicando la nece-
sidad apremiante de detectar niveles
de socializacion de los distintos grupos
humanos, incluyendo los marginales, y
asi como se puede hablar de grados de
desnutrici6n, puesto que se tiene una
medida de ella, 0 10 que es 10 mismo,
se pueden detectar carencias especffi-
cas, asi en el campo que nos ocupa,
tendremos que empezar a abordar el
problema de las diferencias de sociali-
zacion determinando los faltantes es-
pec ificos y por 10 tanto disefiando
programas que las suplan, bien sea a
traves de la escuela y quizas funda-
mentalmente a traves de las facultades
de educaci6n preescolar.

CONCLUSIONES

El interes creciente por justificar
programas dirigidos a la comunidad
para los nifios de edad preescolar que
se realizan a raves de la institucion fa-
miliar 0 a traves de la institucion edu-
cativa, tienen a nuestro modo de ver,
por 10 menos dos vac ios protuberan-
tes: por una parte, el concepto de
estimulaci6n, en algunas de esas inves-
tigaciones, abarca tal cantidad de as-
pectos que se hace practicamente im-
posible una delimitacion precisa de 10
que el concepto encierra y por otra par-
te, aunque intimamente ligado a 10 an-
terior, se carece de tecnicas especificas
de medicion de los efectos que se pre-
tende est an incidiendo sobre el com-
portamiento.
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AI primer tipo de problema 10 in-
tentamos resolver concibiendo el
aprendizaje temprano como el resulta-
do de un sistema que se genera en el
mismo proceso de socializacion y cu-
yos elementos son plenamente identi-
ficables, a nivel de cualquiera de las
subclases que componen el sistema.

AI segundo problema, intentamos
responder con una metodologfa de in-
vestigacion rigurosa que partiendo de
criterios de objetividad exigentes, in-
tenta tornar en discretos los eventos
continuos de la interaccion social hu-
mana.

Compartimos con otros investigado-
res la necesidad apremiante de que en

los paises del llamado "Tercer Mundo"
se adelanten trabajos exhaustivos que
intenten dilucidar el problema de la
socializacion del menor, especialmen-
te cuando estos pertenecen a las c1ases
sociales menos favorecidas 0 a los gru-
pos que por una u otra circunstancia
configuran subculturas minoritarias.
Pensamos que detectando las deficien-
cias de este proceso, se podra en el fu-
turo solventarlas a atraves de una "in-
generia social aplicada" a la resolucion
de problemas especfficos, 10 que re-
percu tira en las generaciones futuras,
si bien no para solucionar los proble-
mas estructurales que su sociedad ge-
nera, par 10 menos para influenciar la
capacidad social de responder adecua-
damente ante ellos.
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