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INTRODUC~ 

Los primeros afias de vida de un ser humano son cruciales 

para su desarrollo futuro, estos constituyen un periodo criti 
co desde el punto de vista de la alimentación, de la salud, -

el desarrollo, de la inteligencia y la personalidad. 

Numerosos estudios como los realizados por Bowlby (1951), 

Spitz (1951), Ainsworth (1962), etc., han enfatizado la cru- -

cial importancia que tiene para el normal desarrollo del nifio 

la presencia de una figura materna durante sus primeros meses 
de vida. La madre actúa como proveedora y mediadora de esti -
mulos sensoriales, emocionales y sociales, a la vez destacan 
su vulnerabilidad en esta etapa a las privaciones del medio -

ambiente fi~ico y social. 

l Pero que pasa con los nifios que se desarrollan dentro
de una institución desde los primeros afias de vida?. 

La institucionalización implica para el nino la ocurren
cia simultfmea de varias condiciones negativas. Entre ellas 

se destacan en primer término, la separación del nino de su -
madre y la carencia subsecuente de otras figuras que sustitu
yen social y afectivamente el rol materno. 

Los estudios realizados por Bowlby (1946) con ninos que 

han sido criados en instituciones como guarderias residencia
les y hospitales, informan de frecuentes alteraciones en di-

versas areas del desarrollo psiquico, como es el caso del ren 

dimiento intelectual. el lenguaje 'J principalmente en conduc -
tas de tipo emocional-social. De tal manera que aunque se -
cuenta con una aportación genética favorable, si el personal-· 

a pesar de c.star capacitado r.o lleva a cabo carrecta:r1cnte les 

programas de estirnulación existentes, ~, no brinda atención -

cp2rtuna al niño, poCr1a prcpiciarse un desarrollo retardado
·¡ deficiente. 

El ambiente comprende dos factores primordiales, por un 
lado la estimulación fisica y por otro una estimulación de ti 

l 
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po emocional que se proporciona al niño mediante las pautas -
de crianza. La unión de estas favorece a un desarrollo psic2 

social normal. Cuando por el contrario estos factores no es
tán presentes, se produce un ambiente empobrecido o subestim_¡¡ 
do repercutiendo excesivamente en el niño. Bowlby (1951) so~ 

tuvo que el niño de desarrolla mejor en malos hogares que en 
buenas instituciones (guarderias residenciales), y que éstas 
instituciones no pueden proporcionar un ambiente emocional SJ! 

tisfactorio para el desarrollo del infante pues a menudo en -

estos lugares no se cuenta con el personal suficiente que -

atienda a los infantes de manera que ellos se sientan segu
ros, pues tienen que compartir la atención con otros niños. 

Por tal motivo se ha sugerido como un ideal que el cuid_¡¡ 
do materno deba ser proporcionado por la madre en un ambiente 

acogedor como es el que generalmente proporciona el hogar, ya 

que es ahi donde el niño puede experimentar una relación sól.! 
da, intima y continua con su madre, más que en cualquier otro 
lugar donde no se garantiza que se le pueda brindar. 

Se sabe que a pesar de que las guarderias o centros de -
desarrollo infantil cuentan con programas que garantizan un -

desarrollo óptimo en el cuidado fisico, emocional-afectivo y 

'cognoscitivo, asi como el de cultivar la personalidad del ni
ño preparándolo para su misión trascendental y suplir en todo 

lo posible las carencias del hogar durante los primeros años

de vida, su desventaja es el no poder suplir el amor y los l_¡¡ 

zas a~ectivos que proporciona una madre dentro del hogar, 
pues el binomio autoridad-amor que se desarrolla en la fami
lia pasa a ser autoridad-orden en la guardaria. 

Las guarderías representan püra el niño un nuevo y dife
rente mundo, asi como nuevos agentes de socialización como -

son los maestros y campaneros. El ajuste de los niños a éste 
ambiente novedoso puede resultar dificil y en ocasiones perj.!! 

dicial, de ahi la importancia del presente estudio para poder 
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detectar que percepción tienen de si mismos y de su familia -

los niflos que han sido privados parcialmente de la atención -

de su madre durante los primeros aflos de vida. 

l\ través de diferentes autores se ha visto la importan -

cia que tiene la familia como institución social y coir.o fac

tor determinante en el ajuste y desarrollo del niflo (Bowlby -

1951, l\ckerman 1958, Freud 1965, Erickson 1956, Pereira 1981, 

Peinado 1979, etc.) ya que por ser la familia la primera ins

titución, se encarga de proporcionar las bases sólidas para -

el desempeflo de la vida adulta mediante la cmfianza b&sica,
la seguridad, la identidad y el amor que se le proporciona al 

niflo, asi como la trasmisión de valores y normas que se deri

van de éstas. 

Dado a que comtlnmente es poca la información que se tie

ne sobre los efectos que acarrea la separación de la madre y 

el niflo en sus primeros aflos de vida, y el hecho de q~e el p~ 

queflo tenga que ingresar a una guarderia a muy temprana edad, 

ampliaremos la información para poder dar una mayor orienta -
ción a los padres, educadores y psicólogos, ya que se han po

dido detectar dificultades en el manejo de esta situación, -
Tal es el caso de remarcar la imp6rtancia que tiene el que la 

madre conviva plenamente con su hijo d&ndole amor y atencio

nes durante el tiempo que esta en el hogar y no dejar todo el 

trabajo a la institución, lo que ayudará· a lograr un equili -

brio afectivo en el niflo entre otros aspectos. 

El objetivo principal de esta investigación es detectar

si existe alguna diferencia en cuanto a la forma en que se 

perciben a si mismos y a sus familias los niflos que asisten a 

guarderia desde pequeflos y los ni!los que desde su nacimiento

han permanecido en el seno familiar. Considerando que si "-

existe alguna afección principalmente en el área afectiva, -
esta puede ser superada en la medida que exista la colabora -

ción total tanto de los padres como del personal que atiende

ª los niflos dentro de la institución. 



Para responder al objetivo de esta tesis, se marcan los
siguientes lineamientos: 

1.- Obtener datos sobre la relación de los ninos con sus 
padres y con su ambiente natural, asi corno obtener la percep
ción que tienen de si mismos y de su familia. 

2.- Hacer un estudio comparativo entre un grupo de ninos 

que desde pequenos han asistido a guarderia y un grupo de ni
nos que desde su nacimiento hasta la edad preescolar han per
manecido en el seno familiar, para detectar sir existen dife
rencias en cuanto a la forma de percibirse a si mismos y a su 
familia. 

Con esto se pretende aclarar algunos cuestionarnientos t~ 
les como: 

- l Realmente el ingreso de un nino a guarderia a 1111y -~ 
temprana edad propicia que se de una diferencia en la forma -
en que se percibe a si mismo y a su familia, relacionado con
la percepción que tengan los ninos que desde su nacimiento -
hasta la edad preescolar han permanecido en el seno f arniliar? 

- l Existen algunas recomendaciones que se puedan dar a
loe padres cuando sus ninos asisten a este tipo de instituciQ 

nea ?. 
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Para dar respuesta a todas estas interrogantes se estu-

diaron dos grupos de niños formados por 16 sujetos cada uno;

todos de edad preescolar, entre 5 y 6 años. 

Una de las muestras fu~ formada por niños que asistían a 

un Centro de Desarrollo Infantil (anteriormente llamada Guar

dería), perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y --

Transportes. 

La otra muestra de niños fu~ tomada del Jardín de Niños 
oficial "Roberto Koss", perteneciente a la Secretaría de Edu

caci6n P<lblica. 

3.- Se realiz6 una valoraci6n a los niños de ambos gru

pos con el test de la familia y el H.T.P., para conocer la -

perccpci6n personal y familiar de cada niño. 

4.- Se aplic6 un cuestionario a los padres de los niños 

de ambos grupos para conocer algunas características del am

biente familiar, así como su condici6n socioecon6mica. 

5.- Finalmente se realiz6 una comparaci6n de los result~ 

dos obtenidos en ambos grupos para poder aceptar o rechazar -
nuestra pregunta de investigaci6n. 

Considerando que posiblemente encontraremos una diferen

cia en dicha investigaci6n; procederemos a hablar primerame~ 

te de la importancia que tiene la familia como instituci6n de 

cambio y desarrollo, de lo que son los Centros de Desarrollo 

Infantil, de la importancia que tiene la relaci6n materna y 

paterna para el cuidado y bienestar físico y emocional del n.!_ 

ño y de las consecuencias y afecciones que provoca la priva
ci6n de cariño y afecto a muy temprana edad. 
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C A P I T U L O I 

LA FAMILIA 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Desde la evoluci6n hist6rica de la familia, se ha trata

do de explicar, desde los orígenes de la promiscuidad hasta -

los orígenes de la exclusiva monogamia. Otras teorías pres-

cinden de estas exposiciones genético-evolutivas para limitaE_ 

se a definir a la familia ya conocida. 

Dentro de la evoluci6n hist6rica de las sociedades civi

lizadas se ha observado una progresiva desintegraci6n desde -

la familia extensa primitiva hasta la familia actual. Otros 

criterios de estudio de la instituci6n familiar de mayor im-

?Ortanciu, son los que estudian a la familia dentro d~ un si~ 

tema de producci6n cambiante, desde las culturas pre-indus--

triales hasta la de hoy en día. 

Dadas estas características podemos avocarnos a estudiar 

a la fam.ilia desde sus orígenes como familia antigua o exten

dida y familia moderna. 

FAJ.:ILIA ANTIGUA 

Estaba formada no solo por la pareja y los hijos, sino -

por una famil1a agrandada por el parentesco que no se determ!_ 

naba únicamente por el afecto natural, sino que se mantenía -

también por motivos de car.5.ctcr religioso, ya. que se pensaba

que cada miembro provenía de antepasados comunes. Era una s~ 

ciedad religiosa más que una asociaci6n natural, la cual se -
integraba por un número mayor de miembros a ¿iferencia de la 

familia actual. (op.cit.l) 

l. Diccionario Enciclopédico salvat = lle. 3. 
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Posteriorm.ente, esas sociedades se fueron reduciendo a -

familias consanguineas constitu1das por dos o tres generacio
nes. 

Estas familias se caracterizaban por carecer de intimi-

dad tanto para su persona como para su espacio vital1 compar

tían las mismas cosas, el mismo cuarto y hasta la misma cama. 

Esto no se debia a cuestiones de pobreza o de espacio, sino a 

que no tenían el ·1alor que ahora se les da. 

La edad para casarse era generalmente entre los 27 y 28-

años y estos matrimonios eran concertados exclusivamente par

las padres, ya cpe constituian un arreglo econ6mico. El hom

bre tenia más posi.bili.dades de trabajar fuera y la mujer den

tro del hogar. 

Los niños eran vistos de forma diferente, ya que la edu

caci6n formal no <·xistra, aprendian las labores de los adul-

tos al observarlos y trabajar a su lado. Esta etapa no era -

vista como periodo formativo de importancia. Cualquier es--

fuerzo que influyera sobre los niños, constituia una pérdida

de tiempo lo que propiciaba que crecieran a imagen y semejan

za de los padres. (Richards 1979). 

FAMILIA MODERNA 

Engloba a la actual familia y se describe como la cohe-

si6n y unidad que necesita de la autoridad del padre y el 
afee.to formal proveniente de los lazos consanguineos. Repr~ 
senta un tipo de familia evolucionada en la que participan -

!actores de carácter político, social, econ6mico y psicológi

co. Estos factores propician que la famil~a se constituya e~ 
mo una empresa privada debido a los cambios que produjo la R~ 
voluci6n Industrial. 

La familia dej6 de ser el lugar de producci6n de bienes-
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para el consumo individual y familiar, para constituírse en -

la célula econ6mica esencial dentro de la sociedad. La fami

lia es la unidad donde se produce la fuerza de trabajo a tra
vés de l¿¡. participaci6n de la mujer. Esto ha ocasionado que 

los lazos que ligaban a sus miembros se volvieran más frági-

les. 

Por otra parte, muchas de las actividades que se realiz~ 
ban en 'el interior de la familia se han ido desplazando hacia 

otras instituciones como es el caso de la educación que en -

otras épocas se impartía exclusivamente en el seno familiar. 

En la familia moderna se dan dos tipos de estructura: 

a) De forma triangular.- Donde los vértices del triángu
lo están constituidos por el padre, la madre y los hijos. E~ 

te tipo prevalece en el mundo occidental. 

b) Culturalmente uterina. - Donde la integraci6n que pre

valece es la relaci6n Madre-Hijo. 

ORGANIZACION Y FutlCION DE LA FAMILIA 

A través del tiempo la familia responde y ha respondido

ª las necesidades de las personas que la integran y de la so
ciedad de la que forma parte. Es por eso que aunque las épo

cas cambien la familia permanece aunque varíen sus valores y 

costumbres. 

La familia es la encargada de trasmitir todas las expe-

riencias compartidas, es ahí donde nacen los hijos, donde se 
les educa, <lande se les ve crnccr y se les prepara, tanto fí

sica como emociona~mente para enfrentarse a la vida y adapta~ 

se a los cambios y a las crisis. Se les protege, se les ayu

da y se les proporciona una personalidad independiente; tam-
bién se les prepara entre otras cosas a recibir la adolescen

cia y posteriormente la relación a~orosa de una pareja. 
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En la familia se presentan varios cambios: 

Durante la infancia se asimilan todos los mensajes posi

tivos y negativos que proporcionan los padres. En la adoles

cencia se presenta el desconcierto y la inseguridad del joven, 

ya que es cuando se siente m6s incomprendido, solo e inseguro. 

Posteriormente, la familia prepara al hijo para seleccionar a 

la persona con quien desee formar una nueva familia. 

El patr6n de vida familiar difiere de un grupo social a

otros, hay diferencias en la administraci6n del hogar, de las 

relaciones entre lü pareja, los papeles que deben desempeñar

e! padre y la madre, asi como los hijos y demSs familiares, -
la distribuci6n del dinero, la conformidad social, la actitud 

hacia las disciplinas de la vida familiar y la crianza de los 

hijos. 

Generalmente, el niño aprende a vivir en el seno de la -

familia, en ella adem~s de encontrar la satisfacci6n de sus -

necesidades, encuentra s11s respuestas, valores y metas. Su -

aprendizaje no solo depende de su experiencia personal, de e~ 
sayos y errores, sino también de la identificaci6n con sus p~ 

dres, ya que la influencia de éstos es imprescindible en el -

desarrollo de sus emociones, de su percepci6n y de su crecí-

miento saludable. 

Desde pequeños, los niños empiezan a conocer el mundo -

que ¿os rodea, imitan el comportamiento de las personas, ob-

servan su medio ambiente y la natur~leza, tienen sed de apre~ 

der siempre cosas nuevas. 

Los padres tienen W"itl runci6n muy importante en ese aprc!! 

dizaje, son ellos quienes principalmente dirigen su ntenci6n, 

les trasraiten normas, les enseñan a colaborar y a participar, 

en suma son quienes se encargan de orientar su aprendizaje y 

vocaci6n en el transcurso de la viqa. De ahi surge la gran -
responsabilidad como padres de crear nuevas generaciones. 
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En la casa el niño aprende a trabajar y a estudiar con -

entusiasmo, a convivir con alegría, a sentir aprecio, estima
ci6n y amor. Es posible también que aprenda a actuar con ne

gligencia y a sentir aversi6n, temor o indiferencia. 

L6pez Ibor (1976), plantea que durante los primeros años 

de vida se aprende en la familia los hábitos fundamentales de 

comer,. caminar, hablar, vestirse y asearse. A trav6s de sus 

experiencias y con la ayuda de sus padres, el niño aprende -

las diferencias entre lo bueno y lo malo, entre lo que se de

be hacer y lo que se debe evitar. 

La educaci6n de los hijos se realiza tanto a través del ejerr: 

plo como de las enseñanzas e indicaciones verbales. 

El ejemplo ocupa, sin lugar a duela, el lugar más impor-
tante en la educación; la personalidad del niño en un futuro, 

será en buena parte, fruto de los ejemplos recibiC:os én el h!?_ 

gar. 

Muchas veces los adultos no se dan cuenta de que con sus 

acciones y ejem~los están educando a los niños. 

La forma de vivir de los padres es importante para los -

hijos, ya que si quieren que éstos sean felices, que sepan -

amar y que sean trabajadores, ellos mismos tienen que esfor-

zarse por dar el ejemplo y por ser felices. 

En cuanto a la manera de educar a los niños, es necesa-

rio que los padres comiencen a platicar con ellos desde que -

fistos son pequefios, explicando las razones de lo que ordenan

º piden. Es conveniente que la autoridad de los padres sea -

sentida por el niño como una fuerza que proviene del afecto y 

no corno una presi6n que los ahoga. 

Cambiar la autoridad y la libertad, disciplina y espante 

neidad, es un verdadero arte en la vida familiar. 
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Ciertamente el niño debe obedecer a sus padres, tenerles 

respeto, consideraci6n, pero esto no solo es una obligaci6n -
de los hijos para con los padres, sino también de los padres

para con los hijos, para que de esta manera haya una corres-

pondencia y mayor comprensi6n entre la familia. 

Es importante que los padres sean conscientes de que el

niño to~a su tiempo para crecer, necesita mucho amor, pacien

cia y dedicaci6n. Lo fundamental es estar pendiente de las -

necesidades que el niño manifiesta durante su desarrollo y -
procurar satisfacerlas, ya que estas pueden ser de tipo f1si

co y/o emocional, pues son las que posteriormente formarán su 

real personalidad. 

Los niños constituyen frecuentemente un espejo de la corr 

ducta, de las actitudes y el estilo de vitla de sus ¡;>adres. -

Cuantas ocasiones se les regaña por hacer cosas que siempre -

han visto hacer en 'u familia. En tal caso si se desea modi

ficar sus conductas o actitudes, es de importancia tomar en -

cuenta que el cambio tlebe empezar por la conducta de los pa-

dres. (Hurlock 1982). 

La relaci6n entre padres e hijos es más satisfactoria si 

está basada en la comunicaci6n y no en la imposición; en la -

acoptaci6n y no en el rechazo, en el amor :y no en el egoísmo, 

en la sinceridad y no en el engaño, en la confianza y no en -

el temor. 

Un ambiente socialmente negativo puede hacer que la fam~ 
lía se desintegre o que sus rnic~bros no puedan llevar una vi

da tranquila y positiva. Si la atmósfera familiar est:í llena 
de cambios y desvíos bruscos, pueden surgir sentimientos de -
frustraci6n y de hostilidad. 

El intercambio de sentimientos entre los miembros de la

familia gira alrededor del odio y del amor, tanto en los ni-

ños como en los adultos. Los niños experimentan tanto amor -

como odio hacia sus padres y este es un proceso normal. El 
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niño feliz razonablemente satisfecho, consigue dominar eficaz 

mente sus frustraciones, ya que predomina el amor de sus pa-

dres y se identifica con ellos moldeando su carácter y perso

nalidad. (Ackerman 19 5 8) . 

El niño infeliz, frustrado, experimenta un odio excesivo 

y puede identificarse con su familia bajo una atm6sfera de 

miedo. El control eficaz de éste equilibrio entre el amor y 

el odio está determinado por las acciones de los padres. 

Cuando los padres se aman, el niño los ama a los dos. Cuando 

los padres se odian, el niño está obligado a ponerse del lado 

de uno de los padres y rechazar al otro. Esto provoca miedo
en el niño porque debe prepararse a perder el amor de uno de

los dos. 

La familia, por lo tanto debe fomentar el desarrollo de 

su identidad, pero ... ¿ que sucede cuando en la familia 

hay una profunda inestabilida¿ o se encuentra desintegrada ?. 

Esto suele ser perjudicial para el niño, pues se sentirá re-
chazado y sumamente angustiado: no sentirá confianza para de

sempeñar las tareas que la vida le presenta, será una persona 

aislada y por lo consiguiente, un amigo de la frustraci6n. 

Es por eso que en los primeros años de vidn, el papel de 
la madre es decisivo para la supervivencia de cada individuo, 

una supervivencia tanto física como emocional. 

Hurlock(l982) menciona que cuando los niños tienen edad

suficiente para reconocer la posici6n de su familia, muestran 

los efectos que dejaron huellas durante los primeros años de 

vida. De ahí que Ac1;cr~an (1958) llama a la familia 11 el cam

po de entrenamiento y de transmisi6n de valoresº, ?Ues es ahí 
donde aprendemos lo que es el amor, la comprensi6n, el cariño 

y principalmente, donde adquirimos la confianza básica para -

desempenarnos como seres útiles y equilibrados en nuestra cu! 

tura, lo mismo que nos condiciona para la vida amorosa del -
adulto. Es por todo esto que los padres como familia, como -
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instituci6n, tienen una gran responsabilidad psicol6gica y S2_ 

cial. 

LA FAMILIA MEXICANA 

Hablando específicamente de la familia mexicana, ésta -

cae dentro del rango de la familia uterina mencionada anteri!:!'" 

mente. Las madres mexicanas están preparadas para satisfacer 

todas las necesidades de atenci6n, cariño y afecto, como lo -

demuestran los estudios realizados por Santiago Ramírez en su 

libro "Infancia es Destino" (1983 Pág. 21). Estos estudios -

fueron realizados en la Ciudad de J.léxico arrojando datos don
de cada mujer estudiada había tenido más de 6 embarazos y en 

un porcentaje elevado habían sido satisfactorios y carentes -
de problemas. 

El períoca de lactancia es fuertemente contrastante con 

el de la cultur.:i r,crteamericana, ya que en México el promedio 

de lactancia es de 11 meses en contra parte con los 30 días -

de la cultura norteameric<lna. 

Otros estudios reali~ados por el mismo autor nos hablan

de la ausencia de trastornos en el embarazo y lactancia de -
las mujeres del campo, a pesar de que las concepciones fueron 

realizadas en sj.tuacioncs por dem5s traurn§ticas, raptos, vio

laciones, seducciones y engaño, además de ser abandonadas por 

el ~aductor. Este grupo de mujeres se err~araz6 después <le un 

promedio de 1.6 coitos; por lo que se considera que uno de 

los trastornos más importantes en la organizaci6n familiar en 

Mé::-:ico es el gran número de ;;iadres solteras. 

Los resultados de estos estudios nos llevan a preguntar

nos: ¿A qué se debe que las mujeres mexicanas sean tan fért~ 
les y la lactancia y partos se den con tal facilidad ? . 

Aparentemente, esto esta determinado por el ambiente so-

13 



cial que existe en México, este ambiente tiene una doble mo-

ral sexual. 

El var6n es dueño de prerrogativas, ya que gasta el din~ 

ro y se permite placeres que están negados a la mujer. Este
mundo es mundo de hombres. 

Palabras tales como 11 viejas 11 o "vieja el Gltimo" adquie

ren un matiz despectivo. El hombre tiene el privilegio de -
ser servido por la mujer, detenta el poder y los recursos. e~ 

mo padre es temido aunque frecuentemente está ausente, tante

en el aspecto físico como en el emocional. 

La mujer, desde su infancia ha sido educada pasivamente, 

ya que los valores y consejos trasmitidos obligan la discre-

ci6n, el recato y la ausencia de coquetería. En la vida adu~ 

ta se le premian los aspectos maternales y se le censura cua~ 
quier expresi6n de tipo sexual. 

Las pautas de comportamiento se aprenden desde muy tem-
prana edad. El ambiente en el que la niña mexicana vive le 

brindan desde muy pequeña la aceptaci6n del rol materno. A -

muy temprana edad se les asignan funciones en el cuidado de -

los herm.anos pequeños J en sus juegos precozmente se entrena p~ 
ra 11 hacer la comidita y cuidar al bebé", 

Los aspectos educativos tambien refuerzan la participa-

ci6n exclusiva de la mujer para con los hijos, ya que regula!:_ 

mente en la mayoría de las escuelas, las sociedades de Padres 

de Familia están integradas principalmente por mujeres, pues

los padres no participan en los problemas pedag6gicos, de cr~ 

cimiento y de crianza de los hijos. Además, la mujer corno m! 

dre tiene que satisfacer sus necesidades, en ocasiones en of~ 

cios poco remunerados como lavanderas, servidoras domésticas, 
etc. 

Otros estudios realizados por Ramírez en el Cuartel de -

la Soledad en ~éxico, muestran a familias constituidas por --
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más de cinco hijos, donde éstos habían sido concebidos por -

una madre Gnica y poco más de tres padres. El padre Gnicame~ 

te fungi6 como procreador eventual y no porque la madre fuera 

coqueta, sino abandonada. El compañero cuando estuvo presen

te generalmente fué violento, alcoh6lico y habitualmente au-

sente. 

Un alto porcentaje de estas mujeres fueron abandonadas 

durante el embarazo, ocasionando el que ellas se refugiaran -
en su maternidad, encontrando en la procreaci6n el camino re

parativo a sus limitaciones corno compañeras y esposas. 

En el caso de los matrimonios triangulares estudiados,

se encontr6 en un 15% que las mujeres buscan activamente a -
sus parejas y el 85~ no lo hacen, esto debido a la educaci6n

tan rígida recibid~ en la infancia, a los continuos embarazos, 

al desplazamiento del esposo por parte de los hijos y a una -

privaci6n de atractivos sexuales para la pareja propiciando -

que el var6n abandone el hogar para reanudar un nuevo enlace

amoroso, cuyo destino tcndr5 las mismas características y co~ 

secuencias, dejando a carlíl mujer en un "martirio masoquista -

de mujer abnegada". (Santiago Ramírez 1983). 

Una mujer satisfecha en el aspecto sexual y emocional no 
descargará en los hijos sus anhelos no satisfechos. 

El problema de la organización familiar particularmente

cn México, radica en la ausencia de padre y la excesiva inter
venci6n de la madre. 

Una buena familia necesita ser triangular, ya que debe -

de basarse en una adecuada estabilidad de pareja donde exista 
la participaci6n de juego de roles recíprocos, dándole a los 

hijos el lugar que les corresponde sin tener que interponer-

los, para que puedan adquirir adecuados patrones de conducta

pnra su vida como futuros padres de familia. 
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C A P I T U L O II 

RELACION MATERNA 

2. l. CONCEPTO DE RELACION MATEPl~A Y SUS PRINCIPALES CARACTE 

R~· 

Es la relaci6n que se inicia desde el momento de la con
cepci6n entre la madre y el hijo la cual se va haciendo cada 

vez mlis estrecha durante la gestaci6n. Desde el nacimiento -
las primeras relaciones entre ambos implican mucho más que la 

satisfacci6n de neccoidades primarias, ya que es la prolonga

ci6n de su existencia, es la necesidad de ser objeto de amor 

y cbjeto amaros o. 

Cuando un bebé depende por completo de la madre, necesi

ta c,-ue se l<! tenga en brazos mucho tiempo ya c,ue en estos mo

mentos se dá para él un "ambiente total" y es en el donde co

mienza a adquirir la estabilidad y el apoyo que le forjarán -
su vida futura. 

El ser una madre "bastante buena" ha sido .acuñada para -

describir la actitud materna que básicamente satisface las n~ 
cesidades del niño. El hecho de tenerle en brazos puede ser 
la única manera en la que una maclre pueda e omunicar su amor -

al bebé durante los primeros meses de vida. Sin embargo, no 

es el acto de ser tenido en brazos lo que importa al bebé si

no la calidad de ese acto. 

Una madre lo "bastante buena" no solo intuitiva e ins-

tintivamente reacciona con cariño, sino que gradualmente per

mite que el pequeño experimente una cantidad siempre crecien

te también de frustracicnes. 

El hecho de que la madre vaya destetando gradualmente al 
bebé forma parte de ese preces o, pero el des tete debe in ter-

pretarse cano el inicio de una separaci6n y no como el cesar
le de su alimento. 
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La relaci6n materna se define también por la cantidad de 

placer y goce que la madre deriva de su experiencia. Ella no 

solo debe proteger al bebé sino que gradualmente debe expone~ 

lo a las experiencias en las que no logra todo lo que desea.

La capacidad del niño para enfrentarse a la realidad está de

terminada por esta situaci6n. 

El proceso de destete o separaci6n enseña al niño a exp~ 

rimentar y a manejar su ansiedad y su instinto de agresi6n. -

La frustraci6n y la gradual privaci6n produce ansiedad y eno

jo en pequeñas dosis que el niño aprende a dominar poco a po
co. 

Esta fase inicial de uni6n entre madre e hijo ha sido -
llamada Simbiosis. 

2.2. SIMBIOSIS. 

La simbiosis de los primeros meses de vida es donde el -

niño establece sus primeras relaciones en funcí6n de sus nec~ 

sidades elementales (necesiJad de que le alimenten, le acunen, 

le muden, le vuelvan de lado, cte.), cambios que adquieren t2 
da su importancia hacia los seis meses. 

En este estado simbi6tico, tanto como los cuidados mate

riales, el niño necesita muestras de afecto por parte de 

quienes lo rodean. Le son necesarias las muestras de ternura 

(caricias, palabras, risas, besos y abrazos), manifestaciones 

espontáneas de amor materno. Según H. W"llon (1963) la emo-

ci6n domina absolutamente las relaciones del niño con su me-
dio. No solo extrae unas emociones del medio ambiente, sino 

que tiende a compartirlas plenamente tanto las placenteras c2 
mo las desagradables. 11 Sin embargo, cuando el niño se siente 

amado y querido es difícil que una situaci6n desfavorable lo 
dañe permanentemente" (lgor caruso 1979). 

Esta relaci6n entre madre e hijo normalmente es simbi6ti 

ca hasta la última parte del primer año, cuando el niño empie 
za a caminar. En este punto se inicia el desarrollo de una -
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nueva fase llamada Separaci6n-Individuaci6n. 

2. 3. SEPARACION - INDIVIDUACIOll. 

Esta fase no es amenazadora para el niño ya que paralel~ 
mente con esta separaci6n hay un gradual incremento de placer 

que el niño experimenta en funci6n de su independencia. Es -

una fase de suma importancia para él, ya que comienza a lo--
grar y mantener un sentido de identidad, individualidad y au
tonomía·. 

En ocasiones, en el proceso de pasar de la simbiosis a -

la separaci6n se emplea un "objeto de transici6n". Este obj~ 
to puede ser un almohada, un oso de felpa, el chuparse el de

do, que son objetos a los que el niño ha dotado de algunos de 

los senti~ientos que experiment6 con su madre. 

El papel de la madre en la fase de separaci6n requiere -

una gran sensibilidad para el equilibrio entre las nec~sida-
des emocionales del niño y su capacidad para tolerar frustra

ciones. Además no todos los niños son iguales. Algunos tie

nen necesidades que se satisfacen fácilmente, otros son ten-

sos, hiperactivos y difíciles de criar o de frustrar. El éx~ 
to del proceso de separaci6n-individuaci6n depende de la 

uni6n o falta de ella entre la personalidad de la madre y las 

dotes genéticas y constitucionales del niño. Las primeras s~ 
ñales de individuaci6n se observan cuando el niño comienza a 
socializarse (mediante la imitaci6n, la identificaci6n y la -

incorporaci6n) y desplaza su atenci6n hacia otros fines y ob

jetos. 

Cuando una madre se ausenta durante el primer año de vi

da del niño, su desarrollo fisiol6gico así corno el psicol6gi

co quedarán profundamente afectados, primeramente porque debl 

do a su desamparo, sus necesidades de alimento y abrigo deben 
ser satisfechos por el ambiente: adern§s el niño requiere de -
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ciertas satisfacciones psicol6gicas. Ejemplo de esto es la -

necesidad del niño de recibir las sensaciones que le propor-

ciona la madre al tocarlo, al hablarle, al cantarle, al mece~ 

lo, alimentarlo, el respetarlo y aceptarlo. Todos estos sa-

tisfactores denotan el amor que le profesa su madre y son ca

racterísticos del amor productivo del que hace menci6n E. -

From. (1981). 

Es importante recalcar que el amor, la aceptaci6n y la -

estabilidad son los tres pilares b5sicos para lograr una seg~ 

ridad en el niño, que es condici6n primordial no solo para el 

desarrollo afectivo, sino también para el desarrollo físico,
intelectual y social. 

Hay estudios que demuestran que el 11 amor" del niño por -

el padre tiene ciertas diferencias del amor que siente por su 

madre. En el amor por la madre, el niño empieza por esperar

que se le complazca totalmente. El niño no es capaz de tole

rar ninguna raz6n para la ausencia de la madre o su falta de 

respuesta. El "amorº al padre tiene más elementos de reali-

dad y expectativas de frustraci6n. Ello se debe a que en 
nuestro medio la relaci6n con el padre se desarrollo a una 

edad m5s tardía y en una época en la que muchos problemas 

esenciales ya han sido resueltos a través de la relaci6n ma-
dre-hijo. 

Se ha observado que las caricias que los hijos reciben -

de los padres, tienen gran influencia en las posturas b5sicas 

que ásumir5n hacia sí mismo y hacia los demás. Si la madre -

es saludable durante su embarazo, si el nacimiento es relati

vamente normal, si el niño es deseado y querido, así corno --

bien cuidado aurante su niñez, si no sucede ningún evento 
traumatizante en sus primeros años, el niño tendrli la postura 

"Yo estoy bien" y a la vez que los ºdemás están bien 11
• Hay 

posturas en la vida del niño donde toda anda mal, son niños -
que lejos de haber recibido caricias verbales o físicas, han 
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recibid.o golpes y malos tratos, de padres por lo general de-

lincuentes, brutales o emocionalmente afectados, los niños -

que han vivido en éste ambiente tiene la postura "Yo no estoy 
bien" y sienten que "la vida no vale nada".(6) 

En los estudios de privaci6n materna se ha observado que 

el niño en sus primeros años de vida, necesita de algo más -

que un ambiente estimulador y posibilidades de exploraci6n y 

juego, necesita también una relaci6n materna que pueda actuar 

como fuente contínua de experiencias. 

Del estudio del comportamiento de los animales se han e~ 
traído pistas acerca de las necesidades de desarrollo del ni

ño, como es el caso de los importantes estudios de Harlow 

(1964). El descubri6 que cuando a los monos bebés se les se

para de la madre al nacer, reaccionaban buscando a un substi

tuto materno, pero siempre que éste estuviera cubierto de fe! 
pa. No es el alimento lo que movía al joven mono a acercarse. 

a la madre artificial y acudir a ella en busca de refugio 

cuando se hallaba desamparado, lo que buscaba es el calor del 

contacto físico. Pero incluso, en compañía de tales substitE 

tos los monos mostraban defectos en su personalidad adulta, -

si se crían lejos de la madre o de otros monos de la misma -
edad. 

Estos monos desamparados no lograban establecer en su v~ 

da posterior la jerarquía social normal con los demás monos;

además eran solitarios y agresivos y no conseguían tener un -

comportamiento sexual normal; si se trataba de hembras que -

quedaban embarazadas, carecían de impulsos protectores y ma-

ternales hacia sus cr!as, impidiendo incluso que pudieran am~ 

mantar. 

Sin duda alguna, existen patrones característicos de ca
da especie, que se trasmiten por la herencia y se manifiestan 

bajo formas parecidas para individuos de la misma especie. E~ 

(6) Jumes M. "Qué hacenos .con ellos atura que los teneros". 
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tos patrones pueden activarse por la acci6n del entorno, por 

los estimulas táctiles, visuales, auditivos o sociales, o mo

dificarse por la ausencia o la acci6n cuantitativa o cualita

tivamente inadecuada de las influencias del entorno. 

Existen particularidades de desarrollo que hacen de cada 

sujeto un individuo distinto de los demás. Esto se puede ex

plicar a partir de las diferencias que se dan en la evoluci6n 
madurativa. Estas diferencias dependen definitivamente de la 

relaci6n madre-hijo que se dá en el curso de su desarrollo y
crecimiento a trav6s de la estimulaci6n que le proporciona. 

RELACION MADRE - HIJO. 

Se ha visto que el niño está dotado de tal manera que -
responde a los estimulas que provienen del medio ambiente pr~ 

porcionado primordialmente por la madre. 

Hacia fines del primer año de vida, el lactante ha esta

blecido una relaci6n estrecha con su madre, a la que se deno
mina "Apego". 

2. 4. APEGO. 

El apego con la madre es el inicio de la vida social del 

niño. Según la teoría Freudiana, el apego del neonato hacia

la madre, se relaciona con el papel que desempeña en la ali-

mentaci6n y gratificaci6n que le proporciona inmediatamente -

al amamantarlo, al ser la madre quien da el alimento al niño, 

se cdnvierte en un estímulo reforzador y simultáneamente su -

conducta hace que el niño d6 muestras de apego. 

Bowlby describe 4 etapas en su teoria de Apego: 

l.- Los primeros 2 6 3 meses de vida, donde el lactante mue! 

tra tendencia programada a dirigir su atenci6n y otras -
conductas (sonrisa) a los seres humanos. 
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2.- El segundo cuarto del primer año, etapa durante la cual

el pequeño comienza a enfocar sus respuestas hacia una fi 

gura que por lo regular es la madre. 

El primer cambio de catexis libidinal, es el volver la -

atenci6n hacia un estímulo externo y comprobar entonces

la Gestalt de la madre, sobre todo la cara. 

3. - El tercer cuarto donde intensifica su apego y comienza a 
buscar proximidad con su ~adre, al gatear o desplazarse

hacia ella, así como por medio de señales. 

4.- Los tres meses finales del primer año, en que los diver
sos aspectos del apego visual, de caricias y abrazos de 

la madre, de seguimiento, de balbuceo y llanto, comien-

zan con un sistema de retroalimentaci6n. Por lo que la 

relaci6n madre-hijo puede describirse como una sociedad. 

En este sistema de retroalimentaci6n la meta del niño es 

la proximidad de la madre que se establece mediante procesos

evolutivos. El apego sirve para proteger al lactante de los 

peligros y a la vez lo fortalece para la supervivencia. En a~ 

gunas ocasiones tanto el uno como el otro se dan cuenta de -
que debén permanecer cerca o se deben separar. Las investig~ 

cienes concuerdan en cuanto al desarrollo del apego, la pref~ 

rencia por una estirnulaci6n social ea contraste con la no so

cial, se fija en los 4 meses de vida. 

Sin embargo, tales predilecciones no dependen de la ide~ 

tidad del objeto social, ya que por ejemplo; a los niños de -

corta edad les causa mucha alegría generalmente que los cui-
den personas desconocidas, al igual que sus propias madres y 

se ha Observado que entre los 6 y los 9 meses de edad, la ma
yoría de los pequeños comienzan a manifestar su apego especí
fico, por lo cual la ausencia de la madre o la separaci6n de 

6sta tienen un impacto mayor para el niño, que la ausencia de 

otras personas, su sonrisa y su búsqueda de contacto físico -

se dirige hacia la madre mucho más que hacia los extraños. 
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ocurren otros cambios de conducta social, el miedo a los 

extraños aunque no se observe en todos los lactantes, se mani 

fiestan sus primeros signos específicos de apego, tales temo

res aumentan entre los 4~ y los 12~ meses de edad. La prese~ 

cia de la madre influye parcialmente en la intensidad del mi! 

do. a los extraños, el miedo se manifiesta cuando el niño es -

encargado por su madre. Existe un tipo de relación doble e~ 

tre el temor y el apego: 

- El miedo intensifica la conducta del apego. 

- El contacto con la madre reduce el temor del pequeño. 

En general, la proximidad de la madre reduce el temor -

del niño, ya que funciona como una base de seguridad para él. 

Se ha comprobado en estudios, que tanto la interacción -

entre la madre y los hijos como la prontitud de las respues-

tas a las señales de intranquilidad, eran mayores en caso de 

apego intenso que en los que no se daba tal relación. De es

to se deduce que 1.1 estimulación materna contribuye a la for

mación de apego específico. 

Al final de la etapa infantil y principios de la edad -
pre-escolar, toda figura que se interpone en el binomio madre

hijo causa desajustes, celos y el niño desarrolla pautas rea~ 

cionales agresivas que tienden a eliminar el obstáculo. 

Paulatinamente, el niño va reprimiendo o modificando ta

les pautas, porque produce rechazo y como consecuencia insa-

tisf~cción, angustia y en ocasiones, sentimientos de culpa -
que posteriormente serán superados. 

En cuanto a la figura paterna, esta contribuye a la inte 
gración del yo, es parte de él y como ésta tiene aspectos sa

tisfactores y frustradores. Ambas figuras tienen rasgos que 

el niño asimila o imita en su esfuerzo incorporativo y en es
te sentido son fuentes de lineamiento o metas que se proponen 
alcanzar. 
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Cuando el niño llega a la edad de 4-5 años, la madre de

ja de ser su Gnica vinculaci6n. En ésta etapa ambos sexos -

han tenido una evoluci6n similar, sin embargo el niño y la ni 
ña siguen diferentes caminos. El var6n comenzará a identifi

carse con su padre, imit~ndole en varios sentidos: este cam-

bio modificará su actitud con respecto a la madre, dejara de 
depender enteramente de ella, transformándose en el hombreci

to que reclama su atenci6n y que busca su admiraci6n, deseán

dola de una manera posesiva y menos infantil. Por su parte,

la niña se ha independizado también de su madre y a su vez a 

comenzado a imitarla, convirtiéndose en la madre de su muñe-

cas y de sus hermanitos menores. Su atenci6n y su afecto se 
vuelven hacia el padre y desea que ésta la admire en su papel 

de madre. 

A·la vez el niño(a) se esta enfrentando a la tarea de -

aprender a compartir a su madre y a su padre con otras perso

nas, por lo cual debe permitir que el triangulo, padre-madre

hijo se expanda e incluya primero a los hermanos y miémbros -

del nGcleo familiar, luego a los distintos adultos de su am-

biente. Para lograr ésto el niño debe sentirse bien seguro -

de sus padres, para que de !!sta manera pueda abrirse a otras -
personas y estar dispuesto a incluírlas, lo cual no es nada -

fácil para el niño. 

Por lo general, el niño en la etapa pre-escolar es un -

tanto inseguro desde el punto de vista emocional, no se puede 

esperar de él, que sea siempre independiente, ni siquiera que 

siempre realice las cosas que es capaz. 

2. 5. SIGNIFICADO EMOCIONAL DEL CIRCULO PADRE-:1ADRE-HIJO. 

En base a diversos estudios de Pereira (1981), se ha en
contrado que el amor materno que necesita un niño pequeño, 

puede encontrarse mucho mas fácil en la familia que fuera de 
ella. La atenci6n que habitualmente padres y madres dan a 

sus hijos, se considera tan natural que muchas veces se olvi

da su grandeza. 
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Nunca debe olvidarse, que generalmente una mala madre -

que descuida a su hijo, le da mucho más en otros sentidos. -

Salvo en el peor de los casos, le da alimentaci6n y abrigo, -

lo consuela cuando se siente afligido, le enseña algunas co-

sas y sobre todo, le da esa continuidad de afecto humano, de 

lo que depende su sentido de seguridad. Puede estar mal ali

mentado y mal abrigado, puede estar muy sucio y enfermo, pue

de ser maltratado, pero a menos que sus padres lo hayan rech~ 

zado por completo, se siente seguro de saber que hay alguien

para quien es de valor y que se esforzará aunque sea en forma 

inadecuada, para darle lo necesario, hasta que el pueda vale~ 

se por s! mismo. 

Quizás ésto ~xplique el motivo por el cual, los niños pe 

queños se desarrollan mejor en hogares malos y se sienten ap~ 

rentementP. sin motivo alguno tan apegados a ellos. 

El apego de los niños a padres que seg!in todas las normas 

corrientes son malos, jamás deja de sorprender a los que tra

tan de ayudarlos. ACin cuando se encuentren con padres subst~ 

tutes generosos y bondadosos, éstos niños sienten que sus raf 
ces están en sus hogares, donde tal vez hayan sido maltrata-

dos y descuidados y resisten profundamente las críticas diri

gidas contra sus padres. 

Los esfuerzos para salvar a un niño de su nocivo medio -

ambiente y darle normas nuevas, por lo general resultan in!iti 

les, ya que son padres con quienes para bien o para mal se -

identifican. 

No hay nada más trágico que la adopci6n de padres capa-
ces, que acogen en su hogar a un niño cuyas experiencias tem

pranas han alterado el desarrollo normal de su personalidad,

al cual nada de lo que hagan pueden corregir. 

Por lo cual, se confirma el profundo significado emocio

nal del círculo padre-madre-hijo, que aunque esté muy deform~ 
do no puede morir por la simple separaci6n física. 
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C A P l T U L O III 

GUARDERIAS 

¿ C0!-10 SURGIERON LAS GUñ;illERIAS ? 

Antes de adentrarnos al tema, seria bueno preguntarnos -

¿ c6mo, porqué y para qué surgieron las guarderias ?, ¿ Cual 

era la_ situaci6n del pais, de la familia y de la mujer en ge

neral cuando se di6 este acontecimiento ?, asi como un sin 

fin de preguntas más, que trataremos de responder durante el 

desarrollo de esta investigaci6n. 

Como ya sabemos, anteriormente la situaci6n del pais no 

implicaba como algo necesario que tanto el hombre como la mu

jer tuvieran que trabajar para mantener un hogar, ya que el -

trabajo del padre era suficiente para poder sacar adelante a 

su familia ~· la madre podia hacerse cargo del cuidado y edu

caci6n de sus hijos. Más sin embargo, al paso del tiempo y -

debido a diversas situaciones por las que ha atravesado el -

pais, la mujer se vi6 obligada a particii>ar en la vida produs_ 

tiva, lo que trajo como consecuencia nuevas alternativas que

resolver, tales como: ¿ Qué ocurre con esos ninos, cuyas ma-

dres tiene que trabajar ?. ¿ Quien suplirá el amor, atenci6n

y cuidados que debian proporcionarles sus madres durante el -

tiempo que laboran ?. , etc. 

3 .1. ANTECEDEN':'ES llISTORICOS 

En nuestro pais, las primeras expresiones de protecci6n

a la infancia cor.10 manifestaci6n del valor que se le daba a -

la niñez, se ha Uado desde las culturas prehispánicas, consi

derando a los niños como promesa del futuro y como algo valí~ 

so, digno de cuidado ":z' aprecio, lo cual se muestra en escult!!_ 
ras, c6dices y poes!as. 
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En muchos grupos indígenas prehispánicos, se ten!a la -
concepción de que el niño de 6 años de edad era el que mayor
protección necesitaba y durante la cual debía permanecer bajo 
el cuidado de su madre, para que pasada esta edad fuera en-
tregado a los maestros que regían su educación de acuerdo a -
la clase social a que perteneciera. 

La nutrición, educación y la salud física de los niños,

así como su bienestar social, era motivo de preocupación, --
pues cu~ndo un niño quedaba huérfano, hecho frecuente por la 
índole guerra de los pueblos, era cuidado por mujeres de con
dición económica elevada. 

Con la llegada de los conquistadores la situación cambió 
notablemente con respecto al concepto del menor, especialmen
te el huérfano o abandonado es segregado de su grupo y no co
mo antes integrado a la comunidad, es reclu!do en hospicios e 
internados. 

En 1522, Tata Vasco funda el Hospital de Sta. Fe para i~ 
d!genas en donde se daba asistencia médica y educación a los 
niños para prepararlos segGn el medio donde se desenvolv~rían. 
Tata Vasco es el fundador de la primera casa cuna. 

Más adelante se funda el Colegio de Sta. Cruz de Tlate-
lolco, otro colegio en Texcoco para instrucción de los niños, 
el Colegio de Sta. t1a. de la Caridad que fué un hospicio y -

posteriormente un colegio para niños . 

• En 1731, se inaugura por Bernardino Alvarez un hospital
que se transformó en el Colegio Apost6lico de San Fernando. 

En 1776, se inaugura el Colegio de San Ignacio de Loyola, 
conocido también como Colegio de la Paz o Colegio de las Viz
ca1nas, nombre que tiene actualmente. 

En 1801 en Guadalajara se establece el Hospicio-Casa de 
aisericordia, que actualmente recibe el nombre de Instituto -
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Cabañas. 
En 1808 en Querétaro se establece la Fundaci6n Vergara -

que se hace cargo de la niñez menesterosa del estado. 

En 1835 se establece la Cátedra de Pediatría como parte

del Currículum M6dico, con lo que se inicia la preparaci6n -

del personal profesional para la asistencia médica de la ni-

ñez. 

En 1837 al inaugurarse el Mercado del Volador, se adapt6 

un espacio para que los hijos de las cocineras que ahí labore_ 

ban, lo usaran como resguardo y sitio de juego, esto constit!!_ 
y6 el primer intento de Guarder!a Infantil en el sitio de tre_ 

bajo rna terno. 

En 1841 se crea la Casa Correccional anexa al Hospicio de 

Pobres y la de Tecpan de Santiago. En nuestros d1as recibe -
el nombre de Escuela Ir.dustrial Vocacional. 

En 1865 por orden de la Emperatriz Carlota se construye

anexa a la Casa de Cuna, la Casa de Maternidad e Infancia, -

donde las damas de su corte dejaban a sus hijos mientras dese_ 
rrollaban sus labores. 

El primer paso oficial para brindar atenci6n, alimento y 

cuidado a los hijos de las trabajadores durante la jornada, -

es a través del Asilo de San Carlos en 1869. 

Dajo la iniciativa de Dona Carmen Romero Rubio, se funda 

en 1876 la primera Casa Aniga de la Obrera, para dar asisten

cia y educaci6n a los hijos de trabajadoras a través de la b~ 

neficiencia. Más adelante se establecen otras y pasan a de-
pender de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

En 1917 con el triunfo de la Revoluci6n Mexicana, se es

tablece el artículo 3o. de nuestra Constituci6n Política, do~ 

de se asienta el derecho de todo niño mexicano a recibir la -
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instituci6n escolar gratuita y obligatoria como funci6n del -

Estado. 

En 1928 durante la presidencia de Emilio Portes Gil, se 

cre6 la Asociación Nacional de Protecci6n a la Infancia. De 

esta asociaci6n dependían los servicios de guardería y de hi

giene para el cuidado de las mujerero embarazadas, casos de m~ 

ternidad, casos para niños semi-abandonados en eCad preesco-
lar y escolar, colonias de vacaciones, c...:ampos de juego y adies

tramiento de personal para a tendei: a los niños adecuadamente. 

Durante la presidencia del Lic. Adolfo L6pez Mateas 

(1958-1964), nuestro país participa en la declaraci6n de los

Derechos del Nii\o sustentada por la Organizaci6n de las llaci!?_ 

nes Unidas. En el mismo lapso se expide la Ley del ISSS'i'E r~ 

glamcntaria del a¡;<lo;i. "B" Art. 123 Constitucional, donde se 

determina la crcaci6n de Guarderías para hijos de trabajado-

res del Estado. 

En 1961 el "''Jlamento del l\rt. 10 de la Ley Federal del 
Trabajo, respecto a guarcl<?das, precisa las funciones del pe!_ 

sonal m€dico. En 1969, ª" Lic. Díaz Ordaz al modificar el 
apdo. "A" de la Ley í:'ederal del Trabajo, determina que las -

guarderías dependerían del IMSS. 

La Comisión Coordinadora de Guarderías de la Secretaria

do Estado e Instituciones Descentralizadas se cre6 en 1971 a 

efecto de establecer normas de trabajo comunes y procurar la

expansi6n del sistema educativo. Los trabajols de este orga-

nismo se coordinan con la Direcci6n de Educaci6n Preescolar -

de la SEP. 

~n 1981 cambia éste nombre por el de Direcci6n General -

de Educaci6n Inicial y en 19GS se incorpora a la Direcci6n G~ 

neral de Educaci6n Preescolar cuya función es normativa, de -
supervisi6n y control de todos los Centros de Desarrollo In-

fantil. 
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3.2. FUNDAMENTOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

ASPECTOS LEGALES 

A trav~s del tiempo y paralelamente al desarrollo socio

económico de cada país, se observa entre los juristas la pre~ 

cupaci6n por ofrecer una efectiva protecci6n a la infancia, -

que se refleja por el derecho, por medio de decretos y leyes, 

con los que se pretende la vigencia de principios básicos que 

establecen la calidad de derechos, las protecciones mínimas -
con que debe contar el niño. 

En nuestro país se ha sustentado que el Estado tiene la 

obligaci6n de garantizar jurídica y socialmente el bienestar

de la niñez, de tal forma que se asegure al niño un sano des~ 

rrollo físico y mental, permitiéndole una mejor integraci6n -
social, 

Las disposiciones legales con este fin se encuentran en: 

1. - Constituci6n Política de los Estados Unidos Hexicanos --

1917. Título VI, Art. 223. 

Apartado A, Fracci6n XXIX; se establece el servicio de -

guardería como una prestaci6n correspondiente a la Ley -

del Seguro Social. 

Apartado B, Fracci6n XI, Inciso C, se establece que el -

servicio de guardería es un derecho de la mujer trabaja

dora. 

2.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

los Trabajadores del Estado, 1959. 

Capítulo V, Art. 41, establece que el servicio de guard~ 
ría es una prestaci6n de sus trabajadoras. 
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Nueva Ley del ISSSTE 1963. Se señala la obligaci6n de -

este Instituto de brindar el servicio de guardería a las 

madres trabajadoras del sector público. 

Nueva Ley del ISSSTE 1963, Título r. Se establece el e~ 

rácter obligatorio de diversas prestaciones y servicios

para los trabajadores, entre ellos el Centro de Desarro

llo Infantil. 

3.- Ley Federal del Trabajo 1961. 

Art. 110, reglamenta el establecimiento y el funciona--
miento de las guarderías. 

4.- Ley del Seguro _social 1971. 

Art. 171, regllmentario del Art. 123 Constitucional, 

Apartado A, Fracci6n XXIX, refiere el servicio de guard~ 
ría infantil como una prestaci6n obligatoria a las ma--

dres derechohabientes. 

Nueva Ley del Seguro Social 1973, Capítulo VI del Seguro 

de Guarderías para los Hijos de Asegurados: reglamenta -

las condiciones en que se dará el servicio. 

5.- Ley Orgánica d~ la Administraci6n Pública. 

Art. 38, Parte I, hace recaer en la Secretaría de Educa

ci6n Pública la responsabilidad de regular la tarea edu

ca ti va, vigilando que se cumplan las disposiciones ofi--

0 ciales. 

6.- Ley Federal de Educaci6n 1973. 

Capítulo 11 del Sistema Educativo Nacional, Art. 15, de

fine las atribuciones de la Secretaría de Educaci6n, con 

respecto a la regulaci6n del servicio educativo.(l) 

(1) Secretaría de Canunicaciones y Transportes, Oficialía Mayor, "Centros 
de Desarrollo Infantil, una alternativa ¡:ara la madre trabajailora", -
ll&d.co 1986. 
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¿ C6mo surgieron las guarderías ? 

A este cuestionamiento y en base a lo que hemos analiza

do anteriormente, podemos decir que las guarderías m5s tarde

conocidas como centros de Desarrollo Infantil (CEllDI), fueron 

creados con la finalidad de resolver el problema de las ma--

dres trabajadoras, tratando de proporcionarles la mejor aten

ción posible a sus hijos, a través de personal capacitado co

mo: Médicos, Psicólogos, Educadoras, Dietistas, Pedagogos, -

Puericulturistas, etc.¡ aparte del personal de limpieza y s~ 

guridad. 

Las guarderías cuentan con diversas secciones que gene-
ralrnente abarcan desde lactantes hasta preescolares, esto es; 

niños que van desde 1-2 meses de edad hasta niños que tienen 

6 años de edad. Esta labor facilita a las madres de estos n~ 

ñas, seguir con sus actividades laborales. 
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3.3. ASPECTOS FAVORABLES DE LA GUARDERIA. 

Entre algunos de los aspectos que consideramos favora--

bles en la guardería, para el buen desarrollo del niño, enco!!. 

tramos los siguientes: 

El ambiente de la guardería que resulta nuevo para el ni 

ño, ofrece a 6ste; distracci6n, nuevas relaciones con ni 

ños de su edad y con otras personas, actividades intere

santes y las más diversas fuentes de alegría, entre 

otras cosas. 

A la vez tiene la funci6n de tratar de suplir a la madre 

mientras ésta trabaja. 

Los niños de gJardería tienen la oportunidad de transfe

rir a otras personas aquello que hasta ahora se orient~ 

ba hacia sus progenitores. 

La guardería proporciona nuevas facilidades para el cre

cimiento, el asentar la etapa del juego constructivo, el 
equipo, los juguetes, la oportunidad de usar libremente 

la plastilina, dactilopintura, poner clavos, construir -

con grandes bloques y lo que es mas importante, la opor

tunidad de compartir éstas experiencias con otros, se s~ 

man al valor del juego porque los pequeños aprenden a e~ 
presarse y a pr'.Obilr sus habilidades en incipiente desa-

rrollo. 

Muchas de éstas actividades pueden realizarlas en casa y 

se deben estimular, pero rara vez una madre tiene tiempo 

para permitirle al niño el mismo grado de libertad para 
explorar el medio ambiente que lo rodea. 

Los niños de guardería tienen la oportunidad de convivir 

más abiertamente con sus compañeritos, por lo que pueden 

llegar a tener mayor libertad en cuanto a contacto físi

co. 
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Seg6n Jenkins G.G. los niños que asisten a guardería se 

desarrollan más rápidamente en algunas áreas tales como: 

Aprenden a caminar más rápidamente 

Su coordinaci6n psicomotora es muy buena y la coo~ 
dinan a muy corta edad. 

Son niños mu:r crea ti vos y sociales. 

Sus conocimientos y habilidades para desenvolverse 
en el mundo que los rodea, son superiores general
mente a los de un niño que permanece en su casa so 
lo con su madre. -

En general los niños se desarrollan mejor física,·
intelectual y socialmente, debido al grado de esti 
mulaci6n que reciben. -

La imitaci6n es un factor que contribuye notable-
mente al desarrollo del niño. 
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3.4. ASPECTOS DESFAVORABLES DE LA GUARDERIA. 

Entre los aspectos que consideramos desfavorables en la 

guardería, para el buen desarrollo del niño encontramos los -

siguientes: 

No existen los breves e 1'..ntirnos juegos que inventan ma-

dre e hijo para divertirse en diferentes momentos, por -

ejemplo: los juegos que se dan en el transcurso del 

aseo, del vestido, de la alimentaci6n, del baño y del r~ 

greso a la cuna. 

Si durante los dos primeros afies de ?ida, rompe o inte-

rrumpe de alguna forma la continuidad de la relaci6n en

tre los padres y el niño, se produce un efecto dañino en 

cuanto al desarzollo de su personalidad, lo cual se ex-

presa como apatía emocional o incapacidad para aceptar -

las obstrucciones; los fracasos y las separaciones, lo -

cual no es dl".l todo alarmante, si se cuenta con personal 

capacitado para proporcionarle atenci6n al niño cuando -

se encuentra en la guardería, donde jamás estará solo y 

abandonado. 

Los sentimientos que el niño tiene hacia sus padres y -

los que necesita de éstos, jamás se podrán suplir compl~ 

tamente en la guardería. 

En el transcurso de su desarrollo, el niño tiene tanto -

necesidades físicas corno psicol6gicas, las cuales van a~ 

mentando día con día, el cuidado físico en la guardería

continúa, pero las progresivas necesidades psicol6gicas

solo son parcialmente satisfechas, ya que no se puede -

atender individualmente a cada ñino, ya que esto se lo-

grará con la completa colaboraci6n ae los padres. 

Se considera que una Educadora que tiene B, 10 6 15 lac

tantes a su cargo, no tiene ni la capacidad, ni la ener-
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gia para lograr atender de una manera 6ptima a cada uno

de los niños. 

El hecho de que el niño desde muy pequei10 2-3 meses de 

nacido, esté en guarderia, propicia que su atenci6n se -

desarrolle más lentamente. 

La falta de elemento masculino en la guarderia, provoca

muchas veces angustia, sobre todo en las niñas ante la -

presencia del hombre. (1) 

(1) l·l::>zare Genevieve (1980). 
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3.5. DESARROLLO DEL NI~O EN GUARDERIA. 

El desarrollo del niño en guardería, difiere en algunos

aspectos al desarrollo del niño que desde recién nacido perm~ 

nece y crece al lado de su madre. 

Veremos algunos aspectos y áres en las cuales, al desa-

rrollo del ni~o en guardería es más rápido que el desarrollo

del niño que permanece al lado de su madre desde su nacimien

to hasta edad preescolar, que es cuando inicia sus activida-

des en la escuela y veremos a la vez otros aspectos en los 

cuales el desarrollo del niño que permanece en su hogar es 

más rápido o mejor que el que asiste a guardería. 

A continuaci6n hablaremos Ge los aspectos más importan-

tes conjugando al niño en las dos situaciones "guardería-ha -

gar 1
' e 

a) • ATE!lCION 

Burlingham y Freud (1969) encontraron en base a sus est~ 

dios que "el bebé criado en su hogar es más activo al obser-
var el movimiento de las personas que se encuentran en la ha

bi taci6n, reaccionando cuando entran o salen de la sala aque

llas que el reconoce. Por supuesto, un niño de esa edad es -

incapaz de reconocer y diferenciar a todas las personas que -

entran en la sala de una guardería. Por la misma raz6n, la 

respuesta afectiva del bebé a las nuevas fisonomías y al tim

bre de voz de los adultos se irá desarrollando más lentamente. 

Su aptitud de imitaci6n, que se desarrolla a partir del octa

vo mes, se ve estimulada en un grado menor cuanto menos fre-

cuente sea el contacto con los adultos, o menos íntimo, o se 
reparta entre varias personas mayores, tal como resulta inev~ 

table en una guartlería, a pesar de que en ocasiones éstos ni
ños sean más fuertes y más sanos, las mencionadas diferencias 
en su desarrollo intelectual y afectivo son suficientes para-
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que el bebé particular parezca más adelantado y por consi---

guiente en un estado general más satisfactorio. El retraso -

relativo del bebé en guardería durante ésta fase se debe al -

incumplimiento relativo de sus necesidades afectivas que a d~ 
cha edad, tienen la misma importancia las necesidades diver-

sas del cuerpo". 

b). ALIMENTACIOll 

Según éstos autores la alimentaci6n es un aspecto primor 

dial en el desarrollo del niño, ya quo la absorci6n de leche

es la primera experiencia placentera a que se enfrenta el ni

ño al nacer, a trav~s de la cual satisface sus necesidades -

alimenticias, dándose el apego hacia la persona que se lo pr~ 

porciona. "El amor al alimento acabará por constituir el --
amor a la madre, raz6n por la cual el niño tenderá a tratar a 

los alimentos que le dispensa la madre, como si se tratase de 

ella misma, lo que significa que generalmente las posibles al 

teraciones en la relaci6n entre la madre y el hijo Se convie~ 
tan fácilmente en trastornos alimenticios". 

"Cuando la madre se ocupa activamente de nutrir al niño, 

obligándole a comer, "para que ella se sienta bien", mostrán

dose enfadada, desengañada u ofendida cuando rechaza el ali-
mento, refuerza la actitud del niño respecto a la alimenta--

ci6n y le coloca en la misma imposibilidad de superar ésta f!!_ 

se, por lo que el niño continúa como en su primera infancia,
tratando a la comida de la misma manera que trata a su madre, 

y a ésta de la misma manera que trata a la comida. Cuando -

por el contrario, la madre adapta su comportamiento a las cr~ 

cientes aptitutes de su hijo, cuando colocándose en un segun

do plano, muestra desapego e indiferencia, cuando en suma se 

limita a no ser más que la proveedora de los alimentos, ente~ 
ces el pequeño entra en la fase siguiente, de reacción frente 

a la comida y acepta o rechaza su ración según su apetito y -

no porque quiera o no quiera a su madre, o porque se pro~onga 
complacerla o irritarla". 
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Con respecto a los niños que asisten a guardería, esto 

puede resultar un tanto favorable, sobre todo en el caso de -

aquellos que ingresaron a muy corta edad, ya que la persona -

que les ha proporcionado el alimento no es siempre la misma y 

no existe un lazo afectivo entre ambos, ya que por lo general 

dentro de una instituci6n de este tipo, la alimentaci6n es -

una cuesti6n de nutrici6n en si misma. 

c) • CONTROL MUSCULAR 

Esta etapa se da generalmente al 2o. año de vida, en el 

cual el niño aprende a moverse libremente y a controlar sus -

movimiento, pasa en seguida a arrastrarse, caminar, correr, -

saltar y después a manipular y mover los objetos, o sea a em

pujarlos, tirarlos, transportarlos, etc. Aún cuando las ma-
dres reconozcan plenamente el intenso placer que el ejercicio 

de sus nuevas funciones proporcionan al niño, por lo general

no pueden por circunstancias exteriores, dejarle jugar libre

mente y fomentar d'' este modo su desarrollo. En la mayoría -
de los hogares no hay suficiente espacio para que el niño se 

mueva libremente y donde existe tal posibilidad, no puede -

asegurarse que no corra riesgo. Toda madre sabe el peligro -

que presenta el fuego, el agua hirviendo, la caída de un si-

tio elevado o el tropez6n con algún mueble, etc., de ahí que 
a los pequeños se les establezcan límites en cuanto a espacio 

y objetos con que jugar, a través de lo cual, la madre no de

sea únicamente proteger al niño contra los objetos, sino' tam

bién a estos contra el niño. Por el contrario en algunas --

gua~derías los niños pueden moverse libremente en distintas -

piezas, suelen comportarse como si les embriagara la idea del 
espacio e incluso de la velocidad, se arrastran, van de un l~ 

do a otro, corren y pasan de una forma de locomoci6n a otra -

con un placer m&ximo. Estos niños presentan ciertas pref ere~ 

cias por los juguetes que pueden adaptarse a un incesante mo

vimiento. Algunos una vez que han adquirido un equilibrio, -
encuentran un placer especial llevando un juguete en cada ma-
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no. ~aturalmente los niños no juegan tan solo con los jugue

tes, sino también con todas las cosas y muebles que se encue~ 

tran en la pieza; ya sea el caj6n de carb6n, las cestas de r~ 

pa, las escobas, los cubos de la limpieza, etc., los cuales -

puede manejar y explorar, lo que les permitirá usar al máximo 

las habilidades que acaban de adquirir, tales como: abrir, -

deshacer, sacar, desatornillar, etc. 

A medida que va adquiriendo destreza, el niño de 18 me-

ses, va siendo capaz de prestar alguna ayuda a su cuidadora -

en guardería, por ejemplo: dispone la mesa y las sillas para 

la comida, puede vestirse, desnudarse, comer solo, etc., es -

decir colabora activamente en lo que se refiere a sus propias 

necesidades y en una edad en la que por lo regular, el niño -
criado en el seno de su familia continúa comiendo en el rega

zo materno y dejándose manipular por ésta. Por todo lo men-

cionado anteriormente, se considera que el niño que asiste a 

guardería tiene un mejor desarrollo motor que el que permane

ce en su hogar. 

d). FORl'.ACION DEL HABITO DE LIMPIEZA 

"Ser limpio, ordenado, puntual y respetuoso con las pre~ 
cripciones higiénicas, son otras de las tantas tareas más fá

ciles de realizar en el ambiente de una guardería, con sus -

normas rutinarias, que en el ho3~r donde la madre se encuen-

tra con la obligaci6n de trabajar. En esta esfera de la imi

taci6n, el hecho de que el niño viva en grupos, junto a indi

viduos de la misma edad e igualmente sucios, representa un -
factor de cierta importancia. La formaci6n del hábito de li!!! 

pieza no se adquiere por imitación, sino que es una restric-

ci6n que el niño bajo la influencia de su madre impone a cie~ 
tos importantes impulsos internos. Cuando el niño se encuen

tra muy apegado a una persona que se ocupa exclusivamente de 

él, como ocurre en el caso de la familia, dicha restricci6n -

se irá desarrollando como consecuencia directa de su depende!:!_ 
cia afectiva". Burlingham y Freud (1969). 
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e). DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Según estudios realizados por estos autores, haciendo -
una comparaci6n con respecto al desarrollo del lenguaje entre 

niños de guardería y niños educados en sus hogares, encontra

ron que los niños que asisten a guardería están menos avanza

dos. Esta desigualdad en el desarrollo del lenguaje no se da 

al inicio de este. Se ha observado que los niños de guarde-

ría de menos de l año de edad hablan, es decir balbucean mu-

cho más que los otros niños. Como es natural algunos de es-

tos niños son mucho mlis prolijos a este respecto que otros. -
Un niño de 2 años por ejemplo, incluso bien desarrollado y 

avanzado desde otros puntos de vista, tiene con respecto al -

lenguaje un retarde de 6 meses debido a 2 causas: 

La primera estriba en que el niño ~n guardería, sobre 

todo los mlis pequeños están separados de los mayores, 

formando un grupo en el cual ningún niño sabe hablar y -

donde el lenguaje carecería de utilidad inmediata. Si el 
lenguaje se aprende principalmente por imitaci6n, enton

ces no cabe la menor. duda de que la oportunidad para 
aprender a hablar es sumamente reducida. 

La segunda raz6n es mlis importante que la primera. Aún 

cuando la irni~aci6n de los hermanos mayores desempeña un 
papel importante, especialmente para ampliar un lenguaje 

infantil, el comienzo del lenguaje propiamente dicho se 

desarrolla sobre la ·base de un contacto íntimo entre el 

niño y sus padres. El pequeño comprende instintivamente 

todo cuanto emociona a su madre, le mira al rostro y me

diante la imitaci6n reproduce sus expresiones faciales.
Esta interacci6n afectiva, con la imitaci6n que resulta 

de ello da un impulso poderoso hacia la expresi6n media~ 
te la palabra. La restricci6n de dicha interacci6n, co~ 

duce indudablemente a la reducci6n del impulso de hablar. 
Algunos niños inclusive reservan para su madre un lengu~ 
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je determinado o una sucesi6n de sonidos particulares. 

Finalmente se puede decir que en el desarrollo del len-

guaje intervienen 2 factores: 

El primero es el mero placer por producir sonidos, un 

placer que en parte se centra en torno de la boca misma, 

y que por otro lado, se acrecienta por el volumen y la -

cantidad de ruidos emitidos, el ritmo, etc. 

El otro factor es una necesidad de expresarse y comuni-

carse con las otras personas amadas del mundo circundan

te. El placer conseguido por la satisfacci6n de este 

afán podría llamarse placer relacionado con los demás o 

placer relacionado con un objeto. 

f). SOCIALIZACION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las investiga-

cienes realizadas por Burlingham y Freud, se encontr6"que el 

niño criado en guardería tiende a ser mucho más sociable o 

aprende a ser sociable más rápidamente, que el niño que se 

cría en el seno de su familia, lo cual según estos autores se 

debe a diversos factores, tales como: 

"En las condiciones familiares normales, los contactos -

con otros niños solo se establecen una vez que las rela

ciones entre la madre y el niño están s6lidamente fija-

das. 

El niño no tiene ninguna posibilidad de apegarse a una -

figura materna dentro de la guardería, tiene innumera--

bles ocasiones de entrar en relaci6n con camaratlns de su 

edad. Mientras que los adultos que lo rodean van y vie

nen, las camaradas permanecen en su mundo como persona-

jes duraderostt. 
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"De vivir en el seno de la familia, a la .edad de 18 me-

ses serían considerados como los pequeños de la casa, a 

los que los hermanos mayores estarían dispuestos a prot~ 

gcr y a ayudar. En cambio, en medio de un ~ultitud de -

niños semejantes, se ven obligados a defender sus obje-

tos y su persona, a mantener sus propios derechos e in-
cluso a respetar los de los demás; se ven empujados a 

convivir, convierti~ndose en seres sociales a una edad -

en la que lo aormal sería ser asocial" . ( 4) 

(4) (q>.cit.) 
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CAPITULO IV 

PRIVACION l·lATERNA 

4.1. ¿PORQUE SE DA LA PRIVACION ~lATERNA? 

Hemos visto en capítulos precedentes la importancia que

tiene la familia y primordialmente la relaci6n materna en el 

desarrollo 6ptimo de la personalidad del niño, ya que ahí es 

donde Se le proporciona alimentaci6n, abrigo, educaci6n, 

amor, aceptaci6n y estabilidad, que son los pilares básicos -
para que el niño logre su identidad, así como también una ad~ 

cuada evolu ci6n afectiva que le permitirá adaptarse a la vi

da social. Sabemos de antemano que más que la familia, la 

presencia de la madre es fundamental en los primeros años de 

vida del niño, pues es ella la que proporciona todos estos 
factores que interrelacionados facilitan la adquisici6n de 

confianza básica que permitirá que el niño act6e y se defien

da en el transcurso de su desarrollo ulterior. 

La sociedad ha sufrido transformaciones en el transcurso 

de nuestra historia, la familia consecuenterrente ha tenido -

que adaptarse a dichos cambios; anteriormente la familia no -

era más que "un engranaje de la sociedad que tend!a casi aut~ 

máticamante a la conservaci6n de costumbres y normas, de una 

moral que se referia a volares comunmcnte admitidos y asegur~ 

dos por una relativa paternidad, a mantener una estructura s~ 

cio-econ6mica-cultural moldeada por intereses colectivos; la 

moral familiar se armonizaba sin tropiezos con la sociedad 

global". (1) En esta estructuru familiar, era el padre quien 

6nicamente se dedicaba a proporcionar el sustento y la segur~ 
dad econ6mica, el papel de la madre versaba en forma exclusi
va a la atenci6n y cuidado de los hijos. 

Desde que el niño nace y abre sus ojos se percata del -

mundo que lo rodea, escucha con atenci6n la voz y percibe los 

(1) Debesse, Mialaret. PSICOlDGIA DE LA EDUCACION. Ed. Oikos tau, S.A. 
Barcelona, España 1975. (La Educaci6n de la Familia). 
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mimos de su madre. Si llora es porque siente la necesidad de 
comunicarse y decir que algo quiere, mamá se encuentra cerca
par a investigar qu6 es lo que necesita y satisfacer esa nece

sidad; si duerme, siente la presencia de quien lo ama y vela

su sueno. 

"El reci6n nacido no es más que un fragmento materno eli 
teriorizado, es la carne de la carne materna" (Debbesse, M. -
op.cit.). El mismo menciona en su libro de "Psicologia de la 

Educación" que de uno a tres afies, el medio natural en el que 
vive el nil'lo es "la prolongación del estado fetal; a pesar de 

la ruptura del cordón umbilical, el niño no abandona el rega

zo materno 11
• 

Esta dependencia orgánica que se reduce despu6s del naci 
miento hasta desaparecer, va acompal'lada de una dependencia -
afectiva paralela que perdura durante toda la vida, fortifi -
cando la relación madre-hijo y viéndose reflejada en el desa
rrollo emocional '' afectivo del bebé. 

El amor materno es tan indispensable como el alimento,
inclueo ya mayor, el adolescente aprecia el amor de su madre 

por el interés y el tiempo que le consagra afectiva y concr~ 

tamente. Experimenta asi el sentimiento de su propio valor.
Hay que destacar que el nil'lo siente intuitivamente la reali -
dad del afecto materno bajo cualquier apariencia que se pre
senta. Es por todo esto que nos preguntamos: ¿ Es el amor m~ 
terno indispensable para forjar la seguridad en el desarrollo 
del nil'lo ? • 

El amor que la madre proporcione a su hijo durante la -
satisfacción de sus necesidades, mediante el juego y la convi 
vencía que mantenga con él, será el resultado de las experien 
cias vividas durante su infancia, convirtiendose en el eje de 
las relaciones que el nil'lo establezca con loe demás. General
mente la madre es también la iniciadora intelectual, pues le
ensel'la los primeros rudimentos del lenguaje tan acertadamente 
llamados " Lengua Materna 11 
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Estos lazos afectivos profundos, no excluyen la autori -
dad materna, pues es la madre la encargada de establecer los 
limites mediante la aceptación y la prohibición, las reglas -
morales y sociales, las conductas de autocuidado e higiene.
Con el tiempo, el papel materno se modula en función del sexo 
del niffo, pero nunca dejará de ser la madre el centro de la
vida del niffo y la autoridad más determinante en su vivir co
tidiano. 

En la actualidad y en una sociedad urbana e industriali
zada, el papel de la mujer corno madre ha sufrido cambios y 
transformaciones, por lo que se ha visto en la necesidad de
incorporarse a la vida productiva, lo que ha permitido el su.i;: 
gimiente de nuevas ideas e innovaciones en la educación de -
los hijos. 

Sin embargo, ¿ Qué consecuencias ha propiciado ésta si
tuación en el desarrollo fisico y emocional de estos niHos ?. 
¿ Quién se dedica a proporcionar la atención necesaria mien
tras las madres laboran ? • l O seria necesario un cambio en
las relaciones madre-hijo para romper con la idea que se tie
ne sobre la importancia de los cuidados maternos?, 

Sabernos que la privación afectiva no solo se dá corno con 
secuencia de la actividad laboral de la ffiUjer, sino también -
corno resultado de una enfermedad y/o muerte de uno o ambos -
progenitores y también en caso de separación o divorcio. Es
tas situaciones obligan a los padres a llevar a los niHos a -
guarderias o Centros de Desarrollo Infantil, en donde el cui
dado de los riiHos generalmente no es óptimo, ya que la propo.i;: 
ción de niHos con respecto a los adultos es muy alta pues 
comúnmente una persona que se encarga de cubrir las necesida

des tanto fisicas corno emocionales de diez a quince lactan -
tes, lo que les impide un trato de buena calidad pues carecen 
de tiempo y energias. 
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4. 2. CONSECUE!ICIAS DEBIDO A LA PRIVACIOll MATERNA. 

Debido a la sobrepoblación infantil que existe en éstas

insti tuciones, el trabajo se realiza mecánicamente y en oca-

sienes con muy poco ánimo, viéndose entorpecida la sensibili

dad y afectividad necesaria para crear un ambiente que propi

cie la "confianza b~sica" en el niño, la que posteriormente -

dará lugar a la formación de su propia identidad valiéndose -
de sensaciones internas y externas. (2) 

Otra limitante que tienen este tipo de instituciones es 

el que las personas encargadas de asistir a los niños sean 

única y exclusivamente de sexo femenino, pues aunque como ya 

mencionamos que la figura de la madre es primordial, la figu

ra del padre también lo es, ya que forma parte del eslabón -

que refuerza y fortalece la educación equilibrada mediante su 

identificación con el niño. De ahí la necesaria participa--

ci6n del personal de ambos sexos que modulen la individuali-
dad del niño y lo prRparen para las verdaderas relaciones so

ciales. 

Para poder comprender la importancia que tiene el que se -

prive de afecto a un niño, hablaremos de lo que significa la 

privaci6n materna, considerando ésta no únicamente como la s~ 

paración física a que está expuesto el pequeño, sino también

ª los estragos que acarrea en el transcurso de su crecimiento 
y desarrollo emocional. 

~a privaci6n materna se manifiesta mediante la separa--

ci6n que sufre el niño de su madre durante el período de 
"Uni6n Sensitiva" que va desde el nnc!.miento hasta los tres -

años de edad, provocando cicatrices en la personalidad del n~ 

ño y predisponiéndolo a presentar problemas emocionales post~ 
riores. (3) 

(2) Ericl<son E. TIIFl\NCIA Y SOCIEDAD. Ed. llorme, Buenos Aires. 1978. 

(3) Ba.<lby J. Attacilnent and Loss. Vol. II. SEPAFATIOO. N"" York Basic 
Books. 1973. 
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Diversas experiencias llevadas a cabo en guarderías han 

demostrado los problemas de conducta y de retraso en el desa

rrollo que presentan los niños institucionalizados a falta de 

los cuidados maternos, lo que se ve confirmado con los cstu-

dios de Bowlby y R. Spi tz sobre los efectos nocivos a conse-

cuencia de la privaci6n afectiva. 

R. Spitz denomina "Hospitalisrnoº a la alteraci6n del --

cuerpo relacionada con un confinamiento largo en un hospital

º a los· efectos nocivos de la insti tucionalizaci6n durante -

los primeros años de vida. Ainsworth en su libro "Repercuci~ 

nes por la Carencia Materna 11
, señala que los estudios de 

Spitz han demostrado también la dificultad para organiznr los 

cuidados individuales en las jnstituciones y concuerdan en -
pensar que una buena institución no tiene que ser necesaria-

mente frustrante, pero para el lactante y el niño pequeño, es 

muy difícil crear una "buena instituci6n 11
, ya que no es tan -

solo el medio institucional el causante de la frustraci6n, s~ 
no sobre todo la falta de interacci6n con la figura de· la ma

dre. (4) 

4. 3. TRANSTORNOS CARENCIALES. 

Posteriormente Spitz amplía sus investigaciones distin-

guiendo dos tipos de "Transtornos Carenciales" denominándolos: 

a) Privaci6n Parcial de Afecto. 

b) Carencia Total. 

La privaci6n parcial de afecto se presenta en niños que
fueron apartados de su mndre a los seis meses de edad y que -

aunque tuvieron una "?ladre Sus ti tu ta 11
, ésta no satisfizo las 

necesidades afectivas del niño, lo que ocasion6 que se presen 

ta.rán cundros cl!nicos prcx;resivos , cuyo grado estaba en rela

ci6n con el tiempo de la separaci6n. Durante el primer mes -

los niños se vuelven llorones, exigentes y buscan el contacto 

de cua !quier persona que se les acerca. El segundo mes los -

(4) Ajuriaguerra J. MA!lUAL DE PSIQ.Jil\TRIA INFANTIL. Cap. XV.Barcelona 
1980. 
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llantos se transforman en chillidos y hay pérdida de peso y -
el desarrollo se detiene. Al tercer mes rechazan las relaci!:?_ 

nes, permanecen tendidos en la cama y tienen insomnio. La 

pérdida de peso prosigue y la cara se encuentra contraída. 

Después del tercer mes la rigidez de la cara se vuelve -

permanente, los llantos cesan y son sustitu!dos por extraños

gemidos, el retraso va en aumento transformándose en letargo. 

Si el niño es devuelto a su madre entre el tercer y quinto -

mes como máximo, estos trastornos desaparecerán con rapidez. 
R. Spitz denomina a este cuadro ºDepresi6n Anaclítica". 

J. Bowlby considera que tiene la depresi6n anaclítica p~ 

recido con los 11 S ínciromes Depresivos" manifestados mediante: 

la disminuci6n de l~ comunicnci6n, de los gestos y de los mo
vimientos, abatimiento y tristeza que pueden llegar hasta el 

estupor: es decir una sintomatología que se expresa por inhi

biciones, inercia, soledad y falta de interés hacia el mundo 

exterior. SegGn Spitz para que el niño presente la depresi6n 

anacl!tica, es necesario que antes haya tenido buenas relacio 
nes con su madre. 

Carencia Total de Afecto.- Produce siempre consecuencias 

funestas sean cual sean las relaciones previas habidas entre

la madre y su hijo. Un estudio de Sptiz se refiere a niños -
que durante los trel~ primeros meses de vida fueron criados a 

pecho por su madre y cuyo desarrollo era normal. Los lactan

tes destetados a los tres meses fueron después confiados a 

los cuidados de una niñera que asistía por término medio a 10 

niños o mSs, con unu higiene y una alimentaci6n excelente. -

Despu6s de la separaci6n de la mutlrc, estos niños atraviesan
rápidamente los estadfos descritos en el síndrome de privaci6n 

parcial. Una vez traspasados estos estad!os, el retraso rno-

tor es evidente, estos niños yacen en cama completamente pas~ 
vos, sin revolverse, con la cara inexpresiva y con espasmos -

de la cabeza ~· movimientos extraños de los dedos. 
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La privaci6n despu~s de los tres o cuatro años no tiene 

el mismo efecto destructivo sobre el desarrollo de la person~ 

lidad, sin embargo tambi~n causan serios conflictos internos

y profunda tristeza; los adelantos que el niño había hecho s2 

bre higiene, modestia, adquisici6n de sentimientos de seguri

dad, disminuci6n de su egoísmo natural; vale decir, el primer 

conjunto de ideas que con ellas ganaba el caniño de sus pa-

dres, lo cual compensaba ampliamente tiene a desaparecer. 

(Bowlby. 1972); todo progeso pierde para el niño su valor. El 

ser bueno, limpio, desinteresado, no tiene ya sentido para ~l. 

Al verse abandonado rechaza el. amor de sus padres y renuncia

ª los principios morales y sociales que había adquirido junto 

con ellos. Si los cuidados y atenciones que vienen del exte

rior no son adecuados o tardan en llegar, el niño se consuela 

llevándose el pulgar a la boca. A medida que va creciendo -

busca satisfacci6n en otras partes de su cuerpo, con la piel, 

los orificios naturales, los movimientos rítmicos de sus mús

culos y las partes sexuales. La succi6n del pulgar es.una de 

las formas más comunes de regresi6n, así como el orinarse en 

la cama. La sed de afecto se transforma en demandas materia

les. Los regalos y las golosinas que les traen sus madres -

son tan importantes como ellas mismas. Esto no solo signifi

ca que el regalo sea un símbolo de la madre, sino que el afe~ 

to que lo une a ella ha retrocedido a una etapa primitiva. La 

nostalgia por la madre llega a ser intolerable llegando a la 

desesperaci6n. (Bowlby 1969). 

Muchos de los niños de esa edad se niegan a comer o a -

dormir y en ese trance el niño se aferra a cualquier objeto o 

forma de expresi6n que le recuerde la presencia de la madre.

Algunos no se desprenden del juguete que ~sta puso en sus ma

nos en el momento de la despedida, otros no quieren separarse 

de las ropas que trajeron de sus hogares. 

Sin embargo, es un error creer que por su corta duración 

se trata de una reacción superficial que no merece considera

ciones. La diferencia psicol6gica que existe entre la infan-

so 



cia y la edad adulta explican el contraste de la duraci6n del 

dolor de uno y otro caso. El adulto en circunstancias simil~ 
res, es decir, privado bruscamente de sus vinculas afectivos, 

experimentar§ intensamente el dolor de la separaci6n. La si

tuaci6n psicol6gica del niño es mucho m§s intensa, ya que la 

desilusi6n que experimentan propicia que los niños m§s peque

ños requieran de una atenci6n inemdiata pues las promesas no 

significan nada para ellos. 

Todos los niños de esta edad, ya sea los que sufren las

reacciones más violentas o aquellos en los cuales ésta se re

tarda, tienden a enfermarse ante la separaci6n presentando -
resfríos, dolores de cabeza, dolores de garganta y trastornos 

intestinales. 

Por su parte Bowlby, estudiando un grupo de niños ladro
nes y un grupo de niños no ladrones (grupo control) , describe 

un síndrome de 11 Inafectividad", relacionándolo con la existe!! 

cia, ya sea de una soparaci6n precoz y prolongada, de insufi

cientes cuidados maternos, o bien de un cambio de la figura -

materna. 

Asimismo, se ha comprobado que los niños que han sufrido 

la experiencia del sanatorio son con más frecuencia poco com~ 

nicativos, apáticos, con tendencia a la brusquedad y a la c6-

lera y menos capaces de concentrarse, que los niños a los que 

jamás se les ha separado de su madre. 

Algunos autores como Spitz consideran que las consecuen

cias de la carencia, sobre todo si ésta es precoz, puede ser 
irreversible: como en el caso de la evoluci6n hacia una pers~ 

nalidad psic6tica o delincuente, pero no de la delincuencia.
(Ajuriaguerra Op.Cit.) 

Hay investigaciones que admiten la existencia de manife~ 

taciones neur6ticas, pero segan Erickson, no se vuelven neur~ 

tices a causa de un frustraci6n, sino por la ausencia o la -
pérdida de la significaci6n social de esta frustraci6n. 
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Se ha calificado a estos niños de faltos de afectividad, 

solitarios y psicol6gicamente fr.tos, para estos niños con "e~ 

guera afectiva", ser amado y amar no tiene sentido. El niño

frustrado muy precozmente no podrá dar ni recibir amor. 

Las frustraciones sentidas por el niño dependen de sus -

propias características de personalidad. Algunos niños por -

razones biol6gicas muy personales no son capaces de asimilar

los estímulos que les proporciona el medio ambiente. Hay ni

ños que presentan una mala absorci6n de afectos recibidos; -

otros responden a la satisfacci6n de sus necesidades como un 
aumento de su demanda y otros Gnicamente sienten un aumento -

en sus deseos materiales como forma de compensar tal carencia 

afectiva. 

Por otra parte, todas las madres no son parecidas en lo 
que respecta a la donaci6n de amor pues cada una tiene una 

biografía personal generalmente influenciada, como ya se men

cion6 por su propio desarrollo y sus relaciones con sus pa--

dres. En el niño puede existir un potencial básico con dema~ 
das excesivas, o al contrario, una pasividad afectiva. 

La maduraci6n motora o perceptiva precoz puede crear un 
desnivel. entre la oferta de la madre y la demanda del hijo. -

De hecho el valor cualitativo de estos estímulos, dependen de 

la forma en que son ofrecidos; su asimilaci6n dependerá de la 

forma como son recibidos y experimentados, tanto por el orga
nismo en la niñez como en la juventud que está en vías de so

cializaci6n Y. €sto se verá reflejado durante toda la vida. 
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CAPITULO V 

DESCRIPCION DE LOS TEST 

Las pruebas del H.T.P. y el Test de la Familia están co~ 

siderados dentro del género de loo test mentales como pruebas 

proyectivas . 

Como elemento de trabajo en ei presente estudio hemos de 

dar una breve descripci6n de ellos. 

En primer término, trataremos la connotaci6n del término 
"Proyecci6n" y su utilidad en la Psicología Clínica. 

5.1. ¿QUE ES PROYECCION? 

El concepto "Proyecci6n" se acuñ6 por Freud para descri

bir un mecanismo de defensa, usado por los individuos para -

lanzar fuera de si algfin impulso. Clasific6 la proyecci6n c~ 
mo uno de los mecanismos más arcaicos, por observarlos fre-

cuentemente en los infantes durante su narcisismo primario. 

La utilidad de dicho mecanismo consiste en depositar en 
personas u objetos la energ!a del impulso. 

La Proyecci6n suele ser usada por aquellos pacientes cu

yo sentido de realidad está severamente afectado por la pato

logJ:¡¡ que presentan. 

"Ahora bien, en la práctica diagn6stica por medio del -

test, la proyecci6n tiene otra connotaci6n que se aleja de la 

primera formulaci6n de Freud, pero que no por eso deja de te
ner importancia y tomarse corno mecanismo segGn su contexto. -

En el proceso de la diagnosis, el psicololo clínico cuenta 

con una herramienta muy valiosa: las pruebas proyectivas. 

La proyecci6n de los test mentales tiene la siguiente d~ 
n§mica: 
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a) Los sujetos que han de realizar una prueba proyectiva 

traen un bagaje de afecto y relaci6n afecto-objeto, que en -

particular, son para ellos de gran importancia o gozan de un 
significado especial en el momento en que realizan la prueba. 

b) Por su estructura, las pruebas proyectivas no limitan 

a los individuos a la emisi6n de respuestas en forma buinivo
ca; por el contrario, el resultado queda a la libre interpre

taci6n del caso que está siendo estudiado, según los estimu-

los constitutivos de la prueba, que va de una situaci6n poco 

estructurada en cuanto a lo que se espera que realice. 

c) Ante la poca estructuraci6n que tienen las pruebas 

proyectivas (H.T.P. y Test de la Familia), se ha hecho de vi

tal importancia hacerle ver al sujeto que no hay respuesta ni 
buena ni mala. 

d) El sujeto solo manifestará, corno respuesta a las con

signas que se le den, lo que de momento t¡ae consciente o es 

de gran relevancia mencionarª 

Así como el material mental que el sujeto carga y que es 

vital para ~l, tanto en sus relaciones corno en sus aproxima-

cienes resolutivas' se proyecta hacia la estirnulaci6n externa 

que se presenta en una prueba proyectiva. 

Las características bajo las cuales se determina una 

prueba proyectiva son, según Pichot: a) "Su fin es revelar la 
personalidad total del examinado o ciertos aspectos de la pe~· 

sonalidad situados en el contexto global; b) El estimulo que 

emplean puede dar lugar a una gran variedad de respuestas -
tan grandes como sean posibles". (1) 

Asi, en las pruebas proyectivas lo sobresaliente y de s~ 
ma importancia para el psic6logo clínico es la inmensa y va-
riada cantidad de respuestas que un sujeto puede aportar sin 
tener limitaciones en las pruebüs mismas, lo que a su vez da

pie a una múltiple serie de interpretaciones a partir de las 
respuestas dadas. 

(1) Pichot, Pierre. ws Test Mentales. P. 87. 
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La prueba proyectiva de la casa, el árbol y la persona,

así como la de la Familia están contenidas bajo esta denomin~ 
ción, ya que las respuestas obtenidas no tienen límites al tle 

sarrollarlas y porque además, parten en su totalidad de la -
personalidad del paciente. 

En segundo término, pasaremos a mencionar cuales son los 

aspectos que ~ estas pruebas. 

5. 2. EL TEST DE LA FAMILIA. 

Permite al niño proyectar las tendencias reprimidas en -

el inconsciente, revelando los verdaderos sentimientos que -

profesa a su familü, considerando que la primera parte de la 

vida del niño es la m1is importante, ya que transcurre en el -

seno de su familia, con sus padres y hermanos. En esta etapa 
se realizan además sus primeras experiencias de adaptación -

que pueden ser en ocasiones conflictivas. Por otra parte, -

los trastornos psic6genos que se producen en la esfera afect~ 
va e intelectual siempre están relacionados con la rivalidad

fraterna y los conflictos edípicos. 

Lo más importante a conocer, es como el niño representa

ª su familia y no como es en la realidad, observando como se 
coloca él mismo dentro de ella. 

5 . 3. TEST DEL l\RBOL, Cl\SI\ Y PERSOill\ (11. T. P. ) 

Esta prueba est1i representada por estos tres dibujos, ya 

que hasta para los niños más pequeños son conocidos y famili~ 

res. 

Estos dibujos estimulan una expresión franca y libre por 

ser símbolos que est1in saturados de experiencias emocionales
asociadas con el desarrollo de la persona. 

El dibujo de U.T.P. permite observar la visión que el S!!_ 

jeto tiene de si mismo y de su ambiente y de las cosas que p~ 
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ra 61 son importantes y los aspectos que enfatiza o que rech! 
za, los cuales se expresan a través del dibujo. 

En el niño la casa simboliza actitudes hacia las situa-
ciones vividas en el hogar y la percepci6n que se tiene de la 
madre. 

El §rbol se asocia con la figura del padre y parece re-
flejar sentimientos profundos e inconscientes. 

La persona donde el sujeto proyecta una visi6n de s! mi~ 
mo y su cuerpo en el ambiente. Lo que se expresa se puede C! 
racterizar como la imagen corporal(2); esta a su vez Machover 
la señala como una reflexi6n compleja de la autoconsideraci6n. 
Y en ella, el paciente manifiesta sus aspiraciones, sus idea
les, frustraciones, etc. 

Ahora bien, la aplicaci6n de ambas pruebas es sencilla y 
no requiere de un protocola especialmente editado. Basta con 
un bu6n número de hojas blancas (tamaño carta) y 2 6 3'l&pi-
ces del No. 2~ can buena punta y goma. A los sujetas se les 
dice simplemente: Para el Test de la Familia "deseo que me -
dibujes a tu familia incluyéndote a ti, que me digas que est§ 
haciendo cada uno de ellos". Para el Test H .T. P. las instru~ 
cienes son: "Deseo que me dibujes una persona, una casa y un 
&rbol". Para las posibles dudas que el sujeto vaya a presen
tar, la respuesta es "corno ttí quieras 11

• 

5.4. ANALISIS E INTERPRETACION. 

Su t~cnica para ambas pruebas consiste en analizar las -
figuras ejecutauas por el sujeto desde el punto de vista de 
su primera elecci6n, del tamaño y emplazamiento en la hoja, -
perspectiva de frente o de perfil, postura, completud o incom 
pletud, cantidad de detalles, proporcionalidad de las partes, 
soltura y rigidez de los miembros, extensión o retracción, -
ritmo y presión, homogeneidad o labilidad lineales, reforza-
miento y borraduras, simetr!a, tono anímico expresado en el -
rostro (de la figura humana), así como en el ropaje. 

(2) Machover K. Proyecci6ñ de la Personalidad. 
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Con las consideraciones que s~bre los indicadores emocio 

nales se han expuesto, damos a conocer los detalles a trav~s

de los cuales detectamos la madurez, seguridad, agresividad,

dependencia, sociabilidad e integraci6n familiar que presen-

tan los niños de ambas muestras. 
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DEPENDENC I A 

MATERNA PATERNA 

INCLUYE MADRE Y EXCLUYE PADRE INCLUYE PADRE Y EXCLUYE MADRE 

SE DIBUJA CERCA DE LA MADRE Y SE DIBUJA CERCA DEL PADRE y 
LEJOS DEL PADRE LEJOS DE LA MADRE 
SE DIBUJA DE LA MANO O EN BRA- SE DIBUJA DE LA MANO O EN BRA-
ZOS DE LA MADRE ZOS DEL PADRE 

SE DIBUJA ADENTRO O ARRIBA OE SE DIBUJA ARRIBA DEL AR BOL 
LA CASA 

SEGURIDAD EN SI MISMO 

LINEAS FIRMES Y AMPLIAS 

TAMAÑO PROPORCIONAL DEL NIRO 

UBICACION FIGURA DEL NIÑO 

CARA COMPLETA 

FIGURA COPLETA 

CASA ACOGEDORA 

ARBOL CON FRUTAS 
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M A D u R E Z 

INTEGRACION COR PAL 

FIGURAS CON DETALLES ELEMENTALES 

INCLUYE A TODOS LOS MIEMBROS DE su FAMILIA 
NUCLEAR 

POSICION DE LA FIGURA DEL NIÑO 

DIBUJOS SIN TRANSPARENCIA 

CASA Y ARBAL CON FORMA 

FIGURAS DE TAMAÑO PROPORCIONAL 

s o e I A B I L I D A D 

INCLUYE RASGOS FACIALES 

OJOS EXPRESIVOS 

INCLUYE MANOS CON DEDOS 

INCLUYE PIERNAS Y BRAZOS 

FIGURAS PROPORCIONALES 

ARBOL CON FRUTOS 

CASA CON PUERTA Y VENTANAS ABIERTAS 
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A G R E S I V I D A D 

FIGURAS TERMINADAS EN PICO 

POSICION ESPACIAL DE LOS MIEMBROS 

TIPO DE LINEA (MUY MARCADA O FUERTE) 

TAMARO DE LA FIGURA (GDE) 

BOCA ABIERTA 

PRESENCIA DE DIENTES 

MANOS SIN DEDOS 

DEDOS EN FORMA DE LANZA 

TECHO Y FOLLAJE TERMINADOS EN PICO 

INTEGRACION FAMILIAR 

DISTANCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

POSICION ESPACIAL ENTRE LOS MIEMBROS 

INCLUYE A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

MANOS ENTRELAZADAS 

TAMARO PROPORCIONAL DE LAS FIGURAS 
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C A P I T U L O VI 

METODOLOGIA 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿ Existe alguna diferencia significativa en la percep 
ción de si mismo y de su familia en los ninos de edad prees
colar que han ingresado a temprana edad a guarderia y de los 
ninos que desde su nacimiento han permanecido en el seno fa
miliar ?. 

El análisis de 6ste aspecto representa gran importancia
desde los puntos de vista tanto clinico como social, ya qua.
la personalidad adulta del ser humano, asi como la forma de· 
interrelacionarse con el medio ambiente que lo rodea, tienen
forj adas sus bases principalmente en el desarrollo de su vidp 
afectiva, cognoscitiva y social que hayan vivenciado desde al 
momento del nacimiento. 

PREGUNTA DE INVEST!GACION. 

¿ Hay diferencia en la percepción que tiene un nino de -
su familia cuando ha sido criado desde pequeno en una guard.,. 
ria en comparación con el nino que se ha criado en el seno f. 
miliar desde su nacimiento hasta la edad preescolar ?. 

6.2. VARIABLES. 

Variables Atributiyas 

- Sexo de los ninos. 
- Tipo de Institución (gubernamental). 
- Edad de los ninos al ingresar a la guarderia. 
- Horario de asistencia a la Institución. 

Variable Dependiente 

- La percepción que el nino tenga de si mismo y de su fa
milia, conocida a través de la medición del Test de la
Familia y del H.T.P. 
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6.3. SUJETOS. 

Muestra comprendida por treinta y dos niflos. Diesiseis -

nif\os de edad preescolar entre cinco y seis afies que asistan

ª la guarderia (8 niflos y B niflas) y diesiseis niflos de edad 

preescolar entre cinco y seis afies que asistan a un jardin de 

nif\os gubernamental y que jamás habian asistido a una guarde

ria (B niflos y 8 niflas). 

El procedimiento de selección de la muestra fuá no prob~ 

bilistico. 

§.....4. ESCENARIO. 

La investigación se llevó a cabo en el ambiente natural

de una guarderia gubernamental (Centro de Desarrollo Infantil) 

perteneciente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

y en el ambiente natural de un Jardin de Niños Gubernamental. 

6.5 MATERIALES. 

- Treinta y dos cuestionarios de sondeo. 

- Hojas blancas. 

- Lápices. 

6.6 INSTRUMENTOS. 

- Cuestionarios de sondeo para los Padres de Familia 
de ambas muestras. (*) 

- Test de la Familia. 

- Test del H.T.P. 

- Confiabilidad de lnterjueces (9.90) 

§.,.l_PROCEDIMIENTO. 

a) Se seleccionó a los niflos dependiendo de su sexo y su
edad. 

b) Se aplicaron los cuestionarios a los padres de los ni
flos que asisten al jardin de niflos (y que nunca antes
hab:tan asistido a una guarderia), asi como a los pa -
dres de los ni!\os que asisten a la guarderia (que in
gresaron desde los primeros meses de vida). 

(*) Ver apéndice. 62 



c) Se aplic6 el Test de la Familia y el H.T.P. a toda la -
muestra comprendida por treinta y dos niños.(*) 

d) Finalmente se realiz6 un análisis descriptivo de los re
sultados obtenidos en forma comparativa para poder con- -
testar nuestra pregunta de investigaci6n. 

6. B. RESULTADOS 

Los resultados se analizaron descriptivamente para poder 

determinar las diferencias más relevantes entre ambos grupos. 

(*) Ver ap&rlic:e. 
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CAPITULO V I I 

AllALISIS E INTERPRETACIO!l DE LOS RESULTADOS 

7 • l. RESULTADOS 

Es pertinente en este capítulo relativo a los resultados 
hacer las siguientes apreciaciones particulares sobre los as
pectos. dinSmicos que presenta la ejecuci6n de los dibujos -
realizados por los niños de la guardería (Grupo A) conv:> del -
Jard!n de Niños (Grupo B)J as! como las respuestas obtenidas
ª trav6s de cuestionarios aplicados a los padres de los niños 
de ambos grupos. 

Cabe hacer una comparaci6n entre los resultados de cada 
muestra bajo el rnisnv:> juicio de interpretaci6n. 

En las apreciaciones de los niños, destacarnos los aspec
tos de mayor importancia que nos permiten conocer la apercep
ci6n que tienen los niños de su familia y de s! rnisnv:>s cuando 
se han desarrollado desde sus primeros años de vida en una -
guardería o en el seno familiar. Estos aspectos son: lama
durez, la seguridad en s! mismos, la agresividad, la depende~ 
cia, la sociabilidad y la integraci6n familiar. 

En las apreciaciones de los padres, los aspectos rnSs de~ 
tacados son: la edad de la madre que trabaja y de la que no -
realiza actividades fuera del hogar, su estado civil, su ocu
paci6n y sus ingresos mensuales1 así corno tambi6n la confor~ 
ci6n familiar, el tiempo que le dedican al niño que asiste a 
la instituci6n, la causa de su ingreso y el tiempo que perma
nece en fista. 

Por medio de la interpretaci6n de las pruebas proyecti-
vas utilizadas durante esta investigaci6n (H.T.P. y Test de -
la Familia), encontrarnos los siguientes resultados: 
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ll . - Nivel de Madurez. Manifestado mediante la posici6n de -
la figura, la integraci6n corporal, el tipo de linea y -
el tamaño del dibujo. 

Es notable que en este aspecto no existen diferencias -
importantes en ambas muestras. No obstante, se manifie!!_ 
ta mayor grado de madurez en el grupo de niños que asis
ten a Jardín de Niños (Grupo B). 

GUARDERIA 
Grupo A 

H.T.P. 50.00% 
Fam. 62. 50% 

JARDIN DE urnos 
Grupo D 

68.75% 
75.00% 

DIFERE!ICIAS ENTRE 
Grupo A y Grupo B 

18.75% 
12.50% 

2).- Seguridad en s! mismo. Este aspecto se manifiesta me--
diante el tamaño de las figuras, la ubicaci6n del dibujo, 
los detalles y el trazo de la linea. 
Los resultados son: 

H.T.P. 37.50% 
Fam. 37.50\ 

62.50\ 
50.00\ 

25.00\ 
12.50\ 

Lo que nos indica que tienen mayor seguridad y confianza 
en s! mismos los niños que asisten al Jard!n de Niños. 

3).- Agresividad.- Este rasgo se calific6 mediante el tipo -
de linea (grueso, remarcado y entrecortado), la expre--
si6n de las figuras (boca abierta, muestra de dientes, -
figuras terminadas en pico, etc.) y en el tamaño de las 
figuras. 

En base a lo anterior, se obscrv6 que los niños que asi!!_ 
ten a la guardería son m&s agresivos que los que asisten 
al Jardín de Niños. 

H.T.P. 62.50% 
Fam. SO. 00\ 

37. 50% 
12.50% 

65 

25.00% 
37.50\ 



4) .- Dependencia. Este aspecto fué medido mediante la ubica

ción del dibujo de la persona con respecto al árbol, la 

casa y los demás miembros de la familia, así como a tra

vés de la exclusión de la figura materna o paterna, en-

centrando que no hay dependencia paterna en ninguno de -

los niños de ambas muestras, más sin embargo, existe una 

diferencia poco significativa de dependencia materna en 

los niños del Grupo A. 

GUARDE RIA 
Grupo A 

H.T.P. 37.25% 

Faro. 

JARDIN DE !UflOS 
Grupo B 

DIFERENCIAS EHTRE 
Grupo A y Grupo B 

37.25\ 

5),- Sociabilidad. Para medir este aspecto, se tomaron en -

cuenta las siguientes características: integración cor
poral, expresi6n facial y distancia y ubicación de las -

figuras, encontrando un porcentaje más alto de sociabil~ 

dad en el Grupo B. 

H.T.P. 56.25% 

Faro. 62. 50% 

75.00% 

75.00% 

18.75% 

12.50% 

6).- Integración Familiar. Este aspecto fué medido mediante

la posici6n espacial de las figuras, inclusión de todos 

los miembros familiares, as! como la persona misma y di! 

tancia entre cada figura. 

Los resultados obtenidos fueron: 

H.T.P. 87.50% 
Faro. 37.50% 

100. 00'!. 

81. 25% 

12. 50% 

4 3. 75% 

Podemos observar que existe mayor integración familiar -

en la muestra de los niños del Grupo B. 
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62.Sl 

ACRESIVIO•\D 

37.51 

11.r.1•. 

ASCCIAClOllES REFERENTES A LA V(OA f'AIHUAR 

MAOURE'Z 

37.SS 

68. 751 

J7.25" 

SEC:UR[DAO EN S( 
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OEPEllOENCtA 

62,5S 

50CIADIUDAD 

87,SX 
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FAMILIAR 
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ACREStVrDAD 

MADUREZ 

12.'SS 

82.5" 

TE51' DE U FAMlLlA 

INTERRELACION DE LA VIDA FAIHLtAR 

DEPEtlDENC[A 

37.SS 

B 

"" 

52,5, 

PATERNA 

SOClAlllL[DAO 

75' 

INTECRACION 
FAMILIAR 
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Con respecto a los resultados de las encuestas aplicadas 

a los padres de los niños, tanto del grupo A (Guardería) como 

del grupo B (Jardín de tiiños), destacamos en las siguientes -

tablas los datos que aparecen con mayor porcentaje y que con

sideramos más repreoentativos. 
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"CARACTERISTICAS fAMlLlARES 

DE LOS NIROS QUE INTEGRAN LAS MUESTRAS" 

E D A o D E L A s f.! A D R E s 

.A B 

20 a 25 6. 25% 6. 25% 

26 a 30 31. 25% 43.75% 

:H a "!5 37. 25% 37. 253 

36 , 40 ?.5. ºº" 12.50% 

T o T A l. 100% 100% 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES 

A B 

CASADAS b2.50% 100% 

DIVORCIADAS ltl. 7 5% ---
UN ION LIBRE 12.50% ---
SOLTERAS 6. 25% ---

T O T A L 100% 100% 

A• GPO. PADRES DE NIAos QUE ASISTEN A GUARDERIA 

e. GPO. PADRES DE NIRos QUE ASISTEN A JARDIN DE NIRos 
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INGRESO 14ENSUAI. FAMILIAR 

CORRESPONDIENTE A 1984 A B 

DE $20,000 A $ 30,000.00 6.25% 6. 25% 

$31,000 A $ 40,000.00 6.25% 12. 50% 

$41,000 A $ 50,000.00 31. 25% ---
$5!,000 A $ 60,L1'lO.OO 25.00% 25.00% 

$61. uoo A $ '/O, !•00, 00 18.75% ---
$71,000 A $ 80,0(•0,00 12.50% 37. 50% 

$81,000 A $100,000,00 --- 16.75% 

T O T A l. 100% 100% 

OCUPACIOll DE !.AS MADRES 

A B 

EXCLUSIVAMENTE El. HOGAR --- 100% 

SECRETARIA 50.00% ---
AUXI!.lAR ADMINISTRATIVO 2~. ºº" ---
OPERADOR EN CO~\PUTACION 18.75% ---
AUXILIAR ANALISTA 6.25% ---

T O T A L 100% 100% 
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INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

A B 

PAPA, NANA E HIJOS 50.00" 100"· 

MAMA E HIJOS 18.75" ---
PAPA, MAMA, HIJOS Y OTROS 31. 25" ---

T O T A L· 100" 100" 

PLANEACION FAMILIAR 

A B 

HIJO DESEADO 93.75" 93.75" 

HIJO flO DESEADO 6.25" 6. 25% 

T O T A L 100" 100" 

CAUSAS DE IflGRESO A LA INSTITUCION 

A e 

NO TIENE QUIEN LO CUIDE 50.00% 6. 25" 

PREFIERE LA ATENCION DE LA 50.00~ ---INSTITUCION 

PREPARACION A LA PRIMARIA --- 93. 75% 

T O T A L 100" 100" 
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TIEMPO DE ESTANCIA EN LA INSTITUCION 

A B 

TRES HORAS AL DIA --- 100" 

DE SEIS A OCHO HORAS 100" ---
T O T A L 100" 100" 

TIEMPO DE CONVIVIENCIA ENTRE EL NI Ro Y LA 14ADRE 

A B 

DE l A 2 HORAS DI Al, \AS 37.50" 31. 25" 

-· 
DE 2 A 3 HORAS DIARlAS 50.00" 31. 25" 

DE 3 A 4 HORAS VIARIAS 6.25" 12. 50" 

DE 4 A 5 HORAS DIARIAS --- 6. 25" 

DE 5 A 6 HORAS DIARIAS 6.25" 18. 75" 

T O T A L 100% 100" 

CARACTERISTICAS DEL NIÑO fUERA DE LA INSTITUCION 

A B 

INTELIGENTE ,CARIÑOSO,SOCIABLE ~J. 75" 75.00" 

SERIO,TIMIDO, POCO CARIROSO 6.25" ---
U~VIESO, CARIÑOSO, POCO SOCIA- --- 25.00" 

T O T A L 100" 100" 

A: OPO. DE NIROS QUE ASISTEh A LA GUARDERIA 

Br GPO. DE NIROS QUE ASISTEN AL JARDIH DI NIROs 
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7.2. CONCLUSIONES 

En base a nuestro principal propósito de investigación -

¿ Existe alguna diferencia en la forma de percibirse a si mi~ 

mos y a su familia en un grupo de ninos que desde pequenos -
han asistido a guarderia y un grupo de ninos que desde su na
cimiento hasta la edad preescolar han permanecido en el seno
familiar ?, y tomando en cuenta los resultados obtenidos, h~ 

m~s llegado a las siguientes conclusiones: 

El grupo de ninos que asiste al jardín de ninos (Gpo. B) 

aparentemente pertenece a un medio ambiente familiar integra

do, en el que sus padres son casados y viven juntos, siendo -
el padre el que se encarga de brindar en su totalidad el sus

tento económico, lo que permite que la madre pueda permanecer 

en el hogar y dedicarse al cuidado de sus hijos, los cuales -

requieren de su atención y carino, que les proporciona a tra
vés de la convivencia que tiene con ellos, que segdn reportan 
oscila entre dos y tres horas diarias, independientemente de 

los cuidados y amor que les proporciona durante actividades -
tales como; el momento del bano, el cambio, de la alimenta -
ción, paseos, etc., lo cual es posible gracias a que el nino
permanece en su hogar al lado de su madre y a que ésta cuenta 
con el tiempo necesario, además debido a que fuerón hijos 
deseados en casi su totalidad y a que las madres son jóvenes
y a que el nino asiste dnicamente tres horas diarias al jar -
din de ninos, tiene más tiempo disponible para convivir con -
su familia nuclear que es con la que vive. 

Tomando en cuenta lo anterior asi como los resultados o~ 
tenidos por medio de sus dibujos, encontramos que estos ninos 
manifiestan contar con rasgos de madurez y de seguridad en si 
mismos, percibiendo a su familia como integrada, sintiéndose

él mismo como parte importante de ésta, sin lleg~r a ser de -
pendiente, a la vez se muestran sociables y capaces de convi
vir en grupo, lo que coincide en su generalidad con las car~ 
teristicas que sus padres mencionan. 
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cientes para ,correr y jugar, taller de actividades, clase · 
cantos ~! juegos, paseos a lugares culturales, funciones de 

titeres y marionetas y un sin fin de actividades que le ~~~ 

mi ten al rii!'lo pasar su estancia en forma agradable. 

Tarrllién es importante mencionar que el personal que atiende 

a los nii'los es mu¡ jóven en su mayoria y algunos de ellos -
son del sexo masculino, lo que le permite al ni!'lo tener una 
clara identificaci6n con ambos sexos fuera del hogar. 

Hay que hacer notar que dicho personal se encuentra am 
pliamente capacitado para atender, manejar y estimular a 

los ni!'los dependiendo de su edad, de manera que durante su -
estancia realice actividades que beneficien su desarrollo.
en tanto que sus madres tienen que trabajar y no sientan 
que hen sido abandonados. Además la instituci6n busca con 

stantemente el acercamiento c~n los Padres de Familia, me
diante las pláticas que dan los diferentes servicios (médi

co, psicol6gico, odontológico, etc.) y un curso especial de 
"Escuela para Padres" que coadyuven a la educación v forma
ci6n de los ni!'los. 

En base a la información recabada de otras institucio
nes que se dedican al mismo fin, sabemos que no cuentan con 
la misma organización y no cumplen los mismos objetivos, lo 

que nos lleva a pensar que posiblemente ahi se presenten 
problemas de conducta causados por la privación materna ya·· 
mencionada por Bowlby y Spitz en los ni!'los institucionaliZA 

dos, pues sabemos que algunas de ellas dan servicio de 7.00 
de la mai'lana a 10.00 de la noche y los pequei'los no tienen 
momento alguno para convivir con sus madres. 

En esta institución de Comunicaciones*otro de los benJ! 
ficios que hay para los ni!'los y que les permite convl.vir mlis 
tiempo con sus padres es el tiempo de permanencia,pues uno
de los puntos que trata el reglamento que maneja la institl!. 
ción es el de prohibir que un ni!'lo permanezca en el Cendi -

(*)Centro de Desarrollo Infantil No. 3 de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
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si su madre no se encuentra laborando, además'únicamente debe 

de asistir como máximo seis horas que es el tiempo rcglamentJ& 

rio en la jornada laboral, esto con el fin de propiciar que -
los nifios pasen el mayor tiempo posible con sus madres. 

Sabemos que las madres que no laboran fuera del hogar 
cuentan con más tiempo para relacionarse con sus hijos median 

te la atención y la comunicación que se da en casa, por ejem
plo en el momento del bafio, del cambio, de la alimentación y

de las actividade~ tipicas que requiere la atenci6n de una
casa, asi como de 10~1 paseos, etc. 

Los nifios institucionalizados no cuentan siempre con és
ta oportunidad, F''~ ., ellos deaayunan v comen en la guarderia
y cuando sus madrf!.~ llegan a recogerlos, generalmente andan

de prisa para lleg,;r a casa y en el poco tiempo libre que les 
queda, realizan las labores del hogar y conviven con sus hi

joa. 

Pero no por eRto debemos olvidar que lo más importante -

no es la cantidad de tiemro que le dedique a su nifio, sino la 
calidad de éste. 

Finalmente, queremos comentar que a pesar de que esperá
bamos encontrar marcadas diferencias no fué asi y podemos CJI. 

talogar a ésta guardcria en especial, como una institución f~ 
vorable para el der.~rrollo emocional del nifio. 

No obstante, queremos hacer notar que en el aspecto so
ciabilidad, al realizar el estudio piloto, los ninos de guar

deria que no ingresaron desde sus pri~eros meses de vida a la 

institución, mostraron tener el :ni>;'"º nivel de sociabilidad -
que los nifios de Jardin de Nifios, por lo que pensamos que en 

éste aspecto en particular influyó la edad en que los peque-
nos ingresaron a la guarderia. 
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7.3. LIMITACIONES 

Una de las limitaciones en nuestro estudio es el que --

nuestra muestra haya sido sumamente pequeña, pues este Centro 

de Desarrollo Infantil es como ya se había mencionado de re-

ciente creación y Gnicamente encontrarnos diesiseis casos de -

niños que ingresaron a la edad de 45 días de vida. 

Además es importante mencionar que no fu~ posible utili

zar prueba estadística alguna, ya que nuestra investigaci6n -

fué de carácter exploratorio y no se tiene un parámetro de -
comparaci6n y únicamente nos bíl.samos en los indicadores que _

nos proporciona nuestro marco te6rico. 
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7.4. SUGERENCIAS 

Esperarnos que el presente trabajo sirva de par&rnetro a -

futuras investigaciones para poder conocer: 

a) Si hay repercuciones de tipo afectivo en todos los 

niños que úsisten a guarderras. 

b) Si en las instituciones que se dedican al cuidado 

de los niñoc pequeños hay preocupaci6n por darles 

la atención necesaria para un crecimiento emocio

nal sano. 

c) En caso de que estas instituciones solo se dedi-
quen a ''cuidar nifios 11

, se mejoren sus servicios -

capacitando adecuadamente al personal sobre la i~ 

portancia suc tiene el tener contacto cont!nuo -

con un niño y su necesidad de atenci6n frsica y -

emocional. 
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APENO ICE 



CUESTIOllARIO PARA PADRES DE NI!lOS QUE l'.SISTEN A JARDIN DE 'Nrnos. 

1.- Edad de la Madre: 
a} de 20 a 25 años 
bl de 26 a 30 años 
cl de 31 a 35 años 
dl de 36 a 40 años 
el de 41 a 45 años 

2.- Estado Civil: 

al Soltera 
bl Casada 
cl Uni6n libre 
dl Divorciada 
el Viuda 

3.- Ingreso Mensual: 

al de $ 20,000.00 a 30,000.00 mensuales 
b) de $ 31,000.00 a 40,000.00 mensuales 
cl de $ 41,000.00 a 50,000.00 mensuales 
dl de $ 51,000.00 a 60,000.00 mensuales 
el de $ 61,000.00 a 70,000.00 mensuales 
fl de $ 71,000.00 a 80,000.00 mensuales 
gl de $ 80,000.00 en adelante 

4.- Ocupaci6n: 

al Secretaria ( 
bl Auxiliar Admvo. ( 
cl Analista ( 
dl Auxiliar analista ( 
el Ama de Casa ( l 
f} Otros. Especifique que labor desempeña 

5.- De cuantas personas está compuesta su familia 

al Papá, Mamá e hijo(sl 
bl Papá, f.lamá, hijo(s) y abuelo(sl 
el Papá, Mamá, hijo(sl, abuelo(sl otros 

6.- Actualmente viven juntos los padres ? 

Si No 
¿Porqu~?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



7.-

B.-

Cuantos hijos tiene ? 

a) 1 ( ) 
b) 2 ( ) 
e) 3 ( l 
d) 4 ( ) 
e) 5 ( l 
f) 11ás de 5. Cuántos 

su niño (a) que asj ste a Jardín de Niños fué deseado por 
ustedes antes de nacer ? • 

Si No 
Porqué ? 

Causas: 

a) Para formar una familia. 
b) Como complemento de la uni6n y la 

comprcnsi6n. 
el Para cumplir con la sociedad. 
d) Para tener la parejita. 
e) Por deseos de ser madre. 
f) Porque el padre así lo deseaba. 
g) Porque Dios así lo quiso. 
h) Porque me gustan mucho los niños 
i) Porque mis padres y/o mis suegros 

querían ser abuelos. 

No Causas: 

a) Por la situaci6n econ6mica. 
b) Porque me embaracé accidentalmente. 
c) Porque no me gustan los niños. 
d) No quería ser madre. 
e) El padre no lo quería. 
f) Mis padres y/o suegros no querían 

aún ser abuelos. 

9.- Su niño que asiste al Jardín de Niños qu~ lugar ocupa en
tre sus hermanos: 

a) Primero 
b) Seqc~ndo 
e) Tercero 
d) Cuarto 
e) Quinto 
f) Otro .• 

( 
( 
( 
( 
( ) 

¿Cúal? 

10. - Cuáles fueron los motivos por los que el piño ingres6 al 
Jardín de Niños. 

a) Porque trabajo y no tengo quien cuide al niño(a) 
b) Para que lo preparen para la Primaria 



11.- De qu!i hora a que hora asiste el niño(a) al Jardín de Ni-
ños ? • 

a) de 7. 30 a.m. a 2.30 p.m. 
b) de 8.00 a.m. a 3.00 p.m. 
c) de 8.30 a.m. a 3.30 p.m. 
d) de 7.30 a.m. a 3.30 p.m. 
e) Otro, esoecifique 

12.- Cree usted que al niño le gusta asistir al Jardín de Ni-
ños ? Si ( ) Causas: 

a) Por la convivencia con niños de su misma edad. 
b) Por la realizaci6n de trabajos manuales. 
c) Porque ahí juegan, cantan y bailan. 
d) Porque les gustan los alimentos que les propoE 

cionan. 
e) Porque les gusta convivir con sus maestras. 

No ( ) Causas: 

a) Porque no les gusta la comida que ahí les pr2. 
porcionan. 

b) Porque no les gusta convivir con sus maestros. 
e) No les gusta convivir con niños de su misma -

edad. 

13.- Cuál es la actitud del niño cuando lo dejan en el 
de Niños ? 

a) Contento 
b) Tranquilo 
c) Se integra al grupo 
d) Triste 
e) Llor6n 
f) Agresivo 
g) Se aisla de los demás 
h) Berrinchudo 
i) Indiferente 

14.- Cuál es la actitud del niño cuando lo recogen del 
de Niños ? 

a) Contento 
b) Tranquilo 
c) Cariñoso con mamá 
d) No quiere dejar a su 

mamá 
e) Triste 
f) Agresivo 
g) Uo muestra gusto por 

volver con su familia 
h) Berrinchudo 
i) Indiferente 

Jardín 

Jardín 



15.- Mencione los aspectos que son favorables en el niño(a) 
desde que ingrcs6 al Jardín de Niños. 

al Aprendió a jugar 
b) Aprendió a comer 
el Adquirió hábitos de limpieza 
d) Respeto hacia las personas 
el Hábitos de responsabilidad 
fl Es muy sociable 
g) Duerme muy bien 

16.- Mencione los aspectos que usted considere son desfavora-
bles en el niño desde que ingresó al Jardín de Niños. 

a) !lo le gusta jugar 
b) No come bien 
el No duerme bien 
d) Es muy sucio 
e) No respeta a las personas 
f) No es respons~ble 
g) !lo es cariñoso con su familia 

17. - Mencione los aspectos que usted considera favorables en -
el Jardín de Niños. 

al Hay muchos niños y poco personal . ) 
bl La colaboración del personal capacitado ) 
el El buen trato para los niños mientras las ) 

madres laboran. 
d) La atención m~dica 
e) La vigilancia 
f) La alimentaci6n 

18.- Mencione los aspectos que usted considere desfavorables -
del Jardín de Niños. 

a) Hay muchos niños y poco personal 
b) Hay contagio de enfermedades 
e) Corrientes de aire 
d l No hay colaboración de personal capacitado 
e) Falta de contacto directo entre el niño y 

la madre (por las mañanas) 
f) El niño quiere y prefiere más a la maestra 

que a la mamá. 
g) Cuando el nifio vuelve a casa es poco afec

tivo. 
h) El niño quiere ir los fines de semana al -

Jardín de Niños. 
i) No hay enseñanza de lectura y de escritura 



19.- Le gusta a usted convivir y jugar con su niño ? 

Si Causas: 

a) Para conocer sus inquietudes y necesi~adas 
b) Para poder orientarlo 
e) Poroue los niños necesitan atenci6n 
d) Pará que seamos amigos 
e) Porque es la persona que uno quiere 

No Causas: 

a) Porque e.s muy grosero 
b) Porque es muy latoso 
e) No se como orientarlo 
d) Tengo que hacer otras cosas 
e) Tengo muchos hijos y no puedo convivir con 

todos 
f) Prefiero S:· lir con otras personas y diver

tirme 
g) No me inteL·usa 

20.- En qu6 tipo d<J activjdades participa usted con su hijo ? 

a) En juegoa 
b) Paseos 
c) Deportes 
d) Actividade~ dornéDticas 
e) Tareas del Jardín de liiños 
f) Leer libros 
g) En su arreglo personal 
h) DiversioneL; 
i) Ninguna de las anteriores ( 
j) Otra actividad. Especifique 

21.- Qué tipo de jL'l'JOS prefiere el niño(a) ? 

a) De tipo manual {rompecabezas, loterías, memoria, 
ensamble, etc. ) 

b) Juegos al aire libre (futbol, bicicleta, pelota, 
etc.) 

c) A las muñecas 
d) A los carritos 
e) A las luchas 
f) A la casi ta (al papá y la mamá) 
g) A la escuelita 
h) A la comidita 

22.- Participa el padre en sus cuiaados, juegos y alimentaci6n? 

Si Con qué frecuencia: 

a) Diario 



b) Cada 8 días 
c) Cada 15 días 
d) Cada 30 días 

23.- Cuánto tiempo se dedica usted como padre a convivir con 
su hijo que no sea a la hora de sus cuidados ? 

a) 1 a 2 hrs. diarias ( ) 
b) 2 a 3 hrs. diarias ( ) 
c) 3 a 4 hrs. diarias ( ) 
cf) 4 a 5 hrs. C:iarias ( ) 
el 5 a 6 hrs. diarias ( ) 
f) ·más de 6 hrs. diarias. Cuántas? 

24.- Qué otras personas conviven con el niño ? 

a) Hermanos ) 
b) Abuelos ) 
c) Primos ) 
d) Tíos ) 
e) Amigos ) 
f) Vecinos ) 
g) Sirvientes ) 
h) otras personas. Especifique.~~~~~~~~~~~~~---'" 

25.- Usted está de acuerdo en la forma de educar a su ~ijo ? 

Si Porque : 

a) Creemos que es lo correcto 
b) Los niños se desenvuelven mejor 
c) Considero que le ayudará a superar 
d) No me siento capaz de educarlo yo 

solo(a) 
e) Es lo mejor porque nosotros no te

nemos tiempo. 

No Porque 

a) No tengo el tiempo necesario 
b) Casi nunca veo al niño 
c) No tenemos preparaci6n necesaria 

26.- Si el niño tiene hermanos, como se relaciona con ellos? 

a) Muy bien 
b) Regular 
c) Mal 
d) Prefiere jugar con niños de otras edades ( 

27.- Qué opina del Jardín de Niños ? 

a) Qué es un buen servicio que auxilia a las 
madres que trabajan 



b) Es una apoyo p~:a la educaci6n y formaci6n física 
y mental del nino. 

c} Que tiene personal.capacitado 
d} Se puede considerar como un segundo hogar para -

los niños. 
e) Es un medio en el cual el niño se desenvuelve me 

jor que en casa, ya que tiene muchos servicios -
f) Todos los niños deberían pasar por el Jardín de 

Hiñas, ya que tienen un desarrollo más completo 
que el que ce queda en casa. 

g) son instituciones muy eficientes, pero nunca lo
gran suplir el cariño de la madre. 

28.- Considera que su niño(a) es cariñoso con usted y con 
su familia. 

Si Porque: 

a) Porque siet1 te carino y confianza 
b) Lo demuestra con sus caricias 
e) Brinca de gusto cuando está con su 
d) Dice a menuño que lo quieren mucho 

no Porque: 

( 
( 

familia ( 
( 

a) Es muy ;,,;ec0 y prefiere a otras personas 
b) No es carL\oso, es grosero con su familia 
c) Prefiere ~~tar en el Jardín de Niños con 

sus maestros y a~·gos que en casa. 
d) Dice con frecuern ... :. J que esa no es su casa, 

que su casu es la guardería. ( 

29 .- Corno descrjbiría usted a su nifi.o ? 

a) Inteligente, carifioso, obediente, sociable. 
b) Inteligente, desobediente, ir.diferentP. con 

su familia. 
e) Alegre, amistoso, cariñoso. 
d) Travieso, inteligente, poco sociable. 
e) Serio, t!mico, poco cariñoso . 

• f) Alegre y cariñoso dentro del Jardín de Ni
ños y enoj6n y poco cariñoso .:.:n casa. 

g) Otro, cual 

30.- C6mo se describiría usted como padre ? 

a) cariñoso(a), trabajador, comprensivo, el 
padre ideal. 

b) Regañan, despreocupado, poco cariñoso. 
e) Me falta pre¡;araci6n para ser buen padre. 
d) Con muchos defectos, pero interesado en mi 

familia. 
e) Mal padre 
f) Otra, Cual? 



31.- C6mo describiría usted a su familia ? 

a) Muy unida, catla miembro de la familia tiene sus 
propias ideas y puede actual con libertad. 

b) Estable, cariñosa, con respecto entre sus miem
bros. 

c) En la que se tiene que hacer lo que el padre d! 
ce. 

d) Inestable, conflictiva, todos chocan en ideas. 
e) Desunida, poco amistosa, con falta de cariño y 

comunicación entre sus miembros. 
f) Otra, especifique~~~~~~~--~~~~~~~~ 

32.- Le hubiera gustado que su niño(a) asistiera a una guar
dería ? 

Si Causas: 

a) Porque salen más preparados para la primaria 
b) Tienen mayor atenci6n por parte del personal 
c) El personal está más capacitado 
d) Son más sociables los niños que asisten a la 

guardería. 

No CauSas: 

a) Salen menos preparados para la primaria 
b) Tienen menor atenci6n por parte del personal 
c) El personal está menos capacitado 
d) Es muy cara la colegiatura 
e) Prefiero que esté en el Jara!n de Niños. 

33.- Del nacimiento del niño(a) a la fecha usted a trabajado ? 

Si No 

De qué fecha a que fecha ? 



CUESTIONARIO PARA PADRES DE NINOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE DE 
SARROLLO INFANTIL 

1.- Edad de la Madre: 

a) de 20 a 25 años 
b) de 26 a 30 años 
c) de 31 a 35 dños 
d) de 36 a 40 años 
e) de 41 a 45 años 

2.- Estado Civil: 

a) Soltera 
b) Casada 
e) Unión libu 
d) Divorciada 
e) Viuda 

3.- Ingreso Mensual: 

a) de $ 20,000 00 a 30,000.00 mensuales 
b) de $ 31,oor .. oo a 40,000.00 mensuales 
c) de $ 41, 000. ºº a Sú,000.00 mensuales 
d) de $ 51,000.UO a L0,000.00 mensuales 
e) de $ 61,000.00 a 70,000.00 mensuales 
f) de $ 71,000.00 a 80,000.00 mP.:nsuales 
g) de $ 80,000.00 en adelante 

4.- Ocupación: 

a) Secretaria ( 
b) Auxiliar Administrativo ( 
c) Analista ( 
d) Auxiliar de Analista ( 
e) Coordinadora ( ) 
·f¡ Otro. Especifique que labor desempei'ia _______ _ 

5.- De cuántas personas está compuesta su familia? 

a) Papá, Mamá e hijo(s) ( 
b) Papá, Mamá, hijo (s) y abuelo (s) ( 
c) Papá, Mamá, hijo(s), abuelo(s) y otras personas( 

6.- Actualmente viven juntos los padres ? 

Si No 



7.-

B.-

Cuántos. hijos tiene. ? 

a) 1 ( ) 
b) 2 ( ) 
c) 3 ( ) 
d) 4 ( ) 
e) 5 ( ) 
f) Más de 5. Cu:i.ntos? 

Su niño(a) que asiste a preescolar fué deseado por ustedes 
antes de nacer ? 

Si ( Causas: 

a) Para formar una familia 
b) Como complemento de la uni6n y la comprensi6q ) 
c) Para cumplir con la sociedad ) 
d) Para tener la parcj ita ) 
e) Por deseos de ser madre ) 
f) Porque el padre así lo deseaba ) 
g) Porque Dios así lo quiso .. ) 
h) Porque me gustan mucho los niños ) 
i) Porque mis padres o r.lis suegros querían ser 

abuelos. 

No Causas: 

a) Por la situaci6n econ6mica 
b) Porque me embaracé accidentalmente 
c) Porque no me gustan los niños 
d) llo quería ser madre 
e) El padre no lo quería 
f) Mis padres y /o suegros no querían dun ser 

abuelos. 

9.- Su niño que asiste al Cendi en preescolar que lugar ocupa 
entre sus hermanos: 

a) Primero ( 
( 
( 
( 

b) Segundo 
c) Tercero 
d) Cuarto 
e) Quinto 
f) Otro. 

( ) 
Cuál? 

10.- Cu:i.les fueron los motivos por los que el niño ingres6 al 
Cendi ?. 

a) Porque trabajo y no tengo quién cuide al niño(a) ( 
b) Porque trabajo, tengo familiares que me cuiden -

al niño (a), pero prefiero la atenci6n del Cendi. ( 



11.-

12.-

13.-

14.-

De qué hora a que hora asiste el niño(a) -al Cendi 

a) de 7. 30 a.m. a 2 .30 p.m. 
b) de a.oo a.m. a 3.00 p.m. 
c) de 8. 30 a.m. a 3.30 p.m. 
d) de 7.30 a.m. a 3.30 p.m. 
e) otro. Especifique 

Cree usted que al niño le gusta asistir al Cendi 

Si Causas: 

a) Por la convivencia con niños de su misma edad 
b) Por la realizaci6n de trabajos manuales 
c) Porque ahí juegan, cantan y bailan 
d) Porque les gustan los alimentos que se les 

proporcionan ahí. 
e) Porque les gusta convivir con sus maestras 

No Causas: 

a) Porque no les gusta la comida que ahí les 
proporcionan. 

b) Porque no les gusta convivir con sus mñestros 
c) No les gusta convivir con niños de su misma 

eclad. 

cu U es la actitud del niño cuando lo dejan en el 

a) Contento 
b) Tranquilo 
c) Se integra al grupo 
d) Triste 
e) Llor6n 
f) Agresivo 
g) Se aislu de los demás 
h) Berrinchudo 
i) Indiferente 

Cuál es la actitud del niño cuando lo recogen del 

a) Contento ( ) 
b) Tranquilo ( ) 
c) Cariñoso con mam& ( ) 

? 

? 

Cendi 

Cendi 

d) no quiere dejar a su maestra ( )--
el Triste ( ) 
f) Agresivo ( ) 
g) No muestra gusto por volver con su familia( ) 
h) Berrinchudo ( ) 
i) Indiferente ( ) 

? 

? 



15. - ·Viencione· los aspectos que son favorables en el niño (a) 
desde que ingres6 al Cendi. 

a) Aprendi6 a jugar 
b) Aprendi6 a comer 
c) Adquiri6 hábitos de limpieza( 
d) Respeto hacia las personas 
e) Hábitos de responsabilidad 
f) Es muy sociable 
g) Duerme muy bien 

16.- Mencione los aspectos que usted considere son desfavora
bles en el niño desde que ingres6 al Cendi. 

a) No le gusta jugar 
b) !lo come bien 
c) lle duerme bien 
d) Es muy sucio 
el No respeta " las personas 
f) No es responsable 
g) No es cariñoso con su familia 

17.- Mencione los aspectos que usted considere favorables en 
el Candi. 

a) Existe un horario accesible 
b) La colaboraci6n del personal 
c) El buen truto para los niños 

las madres laboran. 
d) La atenci6n mérica 
e) La vigilancia 
f) La alimentaci6n 

( 
capacitado ( 
mientras 

18.- Mencione los aspectos que usted consiC:ere desfavorables 
del Cendi. 

a) Hay muchos niños y poco personal 
b) !lay contagio de enfermedades 
c) Corrientas de aire 
d) No hay colaboraci6n de personal 

capacitado. 
e) Falta de contacto directo entre 

el niño y la madre (por las muñanas) .( 
f) El niño quiere y prefiere más a la 

maestra que a la mamá. 
g) Cuando el niño vuelve a casa es poco 

afectivo. 
h) El niño quiere ir los fines de sem~ 

na al Cendi. 
i) lio hay enseñanza de lectura y de es 

critura. 



19.- Le gusta a usted convivir y jugar con su niño? 

Si Causas: 

a) Para conocer sus inquietudes y necesidades 
b) Para poder orientarlo 
c) Porque los niños necesjtan atenci6n 
.d) Para que haya confianza 
e) Para que seamos amigos 
f) Porque es la persona que uno quiere 

No Causas: 

a) Porque es muy gro•ero 
b) Porque es muy latoso 
c) No sé como orientarlo 
d) Tengo que hacer otras cosas 
e) Tengo muchos hijos y no puedo convivir 

con todos. 
f) Prefiero salir con otras personas y di 

vertirme. 
g) No me interesa 

20.- En qué tipo de actividades particip& usted con su hijo ? 

a) En juegos ( 
b) Paseos ( 
c) Deporte.' ( 
d) Actividades dom!S,,ticas ( 
e) Tareas del Cendi ( 
f) Leer libros ( 
g) En su arreglo personal ( 
h) Di versiones ( 
i) Ninguna de las anteriores ( 
j) Otra actividad. Especifiquc~~~~~~~~~~~-

21.- Qué tipos de Juego prefiere el niño(a) ? 

a) De tipo manual (rompecabezas, lotería, memoria, 
ensamble, etc. ) 

b) Juegos al aire libre (futbol, bicicleta, pelota 
etc.) 

c) A las muñecas 
d) A los carritos 
el A las luchas 
f) A la casita (al pap~ y la mamá) 
g) A la escuelita 
hl A la comidita 

22.- Participa el padre en sus cuidados, juegos y alimentaci6n ? 

Si Con qué frecuencia: 



a) Diario 
bl Cada 8 días 
c l Cada 15 días 
d) Cada 30 días 

23.- Cuánto tiempo dedica usted como padre a convivir con su 
hijo que no sea a la hora de sus cuidados ? 

al 1 a 2 hrs. diarias ( 
b) 2 a 3 l:rs. diarias ( 
c) 3 a 4 hrs. diarias ( 
d) 4 a 5 hrs. diarias ( 
el 5 a 6 hrs. diarias ( 
f) más de 6 hrs. diarias. Cuántas ? 

24.- Qué otras personas conviven con el niño ? 

a) Hermanos 
b) Abuelos 
c) Primos 
d) Tíos 
e) Amigos 
f) Vecinos 
g) Sirvientes 
h) Otras personas. Especifique~~~~~~~~~~~~ 

25.- Usted está de acuerdo en la forma de educar a su hijo ? 

Si Porque: 

a) Creemos que es lo correcto 
b) Los niños se desenvuelven mejor 
c) Considero que le ayudará a superarse 
d) No me siento capaz de educarlo yo solo (a) 
e) Es lo mejor porque nosotros no tenemos tiempo 

No Porque: 

a) No tengo ül tiempo necesario 
b) Casi nunca veo al niño 
e) No tenemos la preparaci6n necesaria 

) 
) 
) 

26.- Si el niño tiene hermanos, c6mo se relaciona con ellos ? 

a) Muy bien 
b) Regular 
c) Mal 
d) Prefiere jugar con niños de otras edades 

27.- Qué opina de los Cendis ? 

a) Que es un buen servicio que auxlia a las madres que 
trabajan. ( 



b) Es un apoyo para la educaci6n física y mental 
del niño. 

c) Que tiene personal capacitado 
d) Se puede considerar como un segundo hosar para 

los niños. 
e) Es un medio en el cual el niño se desenvuelve 

mejor que en casa, ya que tlene muchos servicios.( 
f) Todos los niños deberían de pasar por los Cendio 

ya que tienen un desarrollo más completo que al 
que se queda en casa. 

g) Son instituciones muy eficientes, pero nunca lo
gran suplir el cariño de la madre. 

28.- Considera que su niño(a) es cariñoso con usted y con su 
familia ? 

Si Porque : 

a) Porque siente cariño y confianza 
b) Lo demuestra con sus carlcias 
c) Brinca de Gusto cuando está con 

su familia: 
d) Dice a menudo que lo quieren mu

cho. 

No Porque : 

a) Es muy seco y prefiere a otras personas 
b) No es cariñoso, es grosero con su familia 
c) Prefiere estar en la guardería con sus mae!!_ 

tras y amigos, que en casa. 
d) Dice con frecuencia que esa no es su casa, 

que su casa es la guardería. 

29.- C6mo describiría usted a su hijo ? 

a) Inteligente, cariñoso, obediente, sociable 
b) Inteligente, desobediente, indiferente con 

su familia. 
e) Alegre, amistoso, cariñoso 
d) Travieso, inteligente, poco sociable. 
e) Serio, tímido, poco cariñoso. 
f) Alegre y cariñoso dentro de la guardería 

y enoj6n y poco cariñoso en casa. 
g) Otro. Cual ? 

30.- C6mo se describiría usted como padre? 

a) Cariñoso(a), trabajador, comprensivo. El padre 
ideal. 

b) Regañ6n, despreocupado, poco cariñoso. 
c) Me falta preparaci6n para ser buen padre. 



d) Con muchos defectos, pero interesado en mi familia 
e) Mal padre 
f) Otra. Culi.l? _________________ _ 

31.- C6mo describiría usted a su familia ? 

a) Muy unida, cada miembro de la familia tiene sus 
propias ideas y puede actuar con libertad. 

b) Estable, cariñosa, con respeto entre sus miembros. 
c) En la que se tiene que hacer lo que el padre dice. 
d) Inestable, conflictiva, todos chocan en ideas. 
e) Desunida, poco amistosa, con falta de cariño y co

municaci6n entre sus miembros. 
f) Otra. Especifique _______________ ~ 

32.- Mencione tres aspectos favorables que usted considere en 
un kinder. 

a) Hay mejores métodos de enseñanza 
b) Se les enseña a leer y escribir 
c) Los niños son más sociables e independientes 
d) Cuando ingresan ya son más grandes y han estado 

más tiempo con su mamá. 
e) Otro. Cuál? 

33.- Mencione tres aspectos que usted considere son desfavor!!_ 
bles en el kinder. 

a) Los horarios son reduci,los 
b) Las colegiaturas son elevadas 
c) No cuentan con médico ni dentista 
d) No les dan de comer 
e) No salen a pasear 
f) Otro. Especifique _______________ _ 

34.- Le hubiera gustado que su niño asistiera a un kinder ? 

Si Causas: 

a) Salen más preparados para la primaria 
b) Tienen mayor atenci6n por parte del personal 
e) El personal está más capacitado 
d) Son más sociables los niños que asisten a el 

No Causas: 

a) Salen menos preparados para la primaria 
b) Tienen menor atenci6n por parte del personal 
c) El personal estli. menos capacitado 
d) Es muy cara la colegiatura 
e) Prefiero que esté en la guarder!a 
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GLOSARIO 



SegGn Wundt, el tár~ino segnificaría m6s una intenaifica

ci6n de la conciencia que del campo visual (en que todas las cosas -

ae perciben sumariamente), se trasladaría a un primer plano, que bri~ 

da un punto de vista de esta mismo conciencia. De manera que las dos 

significaciones fundamentales de la apercepción son: a) aumento do -

la fundación de atención (fijación)¡ b) clara y deliberada compre~ -

si6n, logrado con cieto esfuerzo. 

Entrada en la conciencia de une impresión sensorial, lle

gada previamente a los centros nerviosos. La diferencia entre perce2 

ción y apercapci6n ha sido seHnlada espacialmente por Wundt. 

Estado afectivo intenso y relativamente breve (sentimento 

-afecto). Es frecuente que se ecompafte la emoción de fuertes movime~ 

tos expresivos, Se oeocia a eensaciones corporales internas. Situ! -

ci6n crucial del comportamento del sujeto de emergencia o alarmo. 

Es el desplazamiento progresivo de la libido o energía, -

de dnetro del cuerpo hacia la periferia del mismo (Mahler, 1952). La 

activldad porceptual dirigida hacia afuera remplaza gradualmente ln

catexis de la atención dirigido hacia adentro. 

Mahler¡ es la falto de conciencia del infante de un aaen

to maternal. (se portibe como .único). 



Tipo psicológico en el cual predomina la sensibilidad sobre 

la inteligencia y la actividad, se habla de personas de tono afectivo. 

Afecto; hecho elemental de la conciencia que oscila ente los polos del 

placer y del dolor, lo agradable y desagradable. Los afectos son tenen 

cias hacia un objeto o persona. Hay estados afectivos de tristeza, 

estados expansivos, bondadosos, irritables etc. 
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