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INTRODUCCION 

Durante las dltimas decadas, los sistemas econ6micos han 

sufrido cambios importantes en la mayor parte del mundo;un feno

meno social que acompana a tales cambios, 10 constituye la integr~ 

ci6n de la mujer a los sistemas de producci6n en pafses de todos 

los continentes. 

Este fen6meno trae consigo varias impl icaciones, las de 

mayor trascendencia social son,probablemente,la modificaci6n de 

la dinamica fa mil iar en general y en particular, la separaci6n te C!:l 

prana de la madre y el hijo durante la jornada laboral. 

Con el fin inmediato de que la fuerza de trabajo femenina 

pudiera sumarse a la producci6n, fue necesario institucionalizar la 

practica milenaria del cui dad 0 infantil. 

Los Centros de Cuidado Diario en Estados Unidos, las Guarder(as 

Chinas, las Creches de Mozambique, el Kombinat Ruso y los C(r

culos Infantiles Cubanos son, entre otros, los equivalentes de las 

Guarderfas 1 nfantiles en Mexico. 

• .5 

En terminos generales, todas estas instituciones cumplen una misma 

funci6n: atender al hijo preescolar(O a 6 anos) de la trabajadora, du

rante la jornadalaboral. Sin embargo ,el valor social de este servi

cio no es interpretado ni aceptado de la misma forma en los difere.!2 
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tes sistemas sociopol {ticos " 

En los parses socialistas, pOl'" ejemplo, esta joven instituci6n repre

senta una nueva oportunidad para la acci6n educativa a nivel masivo, 

tanto con los ninos como con 1a comunidad entera. El cambio de valo 

res que tiene lugar en esos pa(ses-a traves del proceso revolucion~ 

rio- incluye una revaloraci6n del nino y de la 'mujer y, como conse

cuencia,1a funci6n social de la guarder(a rebasa su caracter asister:!.. 

cial para incidir en la formaci6n educativa del futuro hombre socia

lista. 

En Mexico,pals capitalista pre--:-industrial,la guarderfa aparece co

mo producto de las relaciones obrero ~patronales y se la considera 

una prestaci6n social de la mujer trabajadora que real iza tareas r!. 

muneradas bajo un contrato. Nuestras 1:::II"rl,A .... ·f::lc: infantUes forman 

parte, hasta ahora, del contexto labora1 y no del educativo, y su fun

c!§pes eminentemente asi§t.~Q9is,t1,.Su organizaci6n esta determinada 

pOI'" los requerimientos laborales y no pOI'" las Qaracterfsticas del 

desarrollo infantil. Es decir. las guarderfas infantiles del Estado' en 

Mexico constituyen un apendice del trabajo femenino. 

Las guarder(as mexicmas presentan grandes contrastes tanto en 10 

que se refiere a sus condiciones f(sicascomo a1 servicio que ofrecen; 

su origen instituciona1 tuvo lugar hace '!.~ __ §\f'i~s _ aproximadamente, 

desde entonces se han mu1tiplicado sin 10grar, hasta la fecha, cubrir 

la demanda del servicio POl'" parte de las trabajadoras. El desarrollo 
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cua1 itativo no ha sido nulo pero sf considerablemente lento y parcial, 

ya que son muy pocas las guarderfas que cuentan con personal ca

pacitado y que reaHzan una acci6n educativa sistematizada. 

La evoluci6n de los centr~s infantiles ha sido impulsadC\ con especial 

interes en los pafses socialistas,y aunque no pueden hacerse genera

lizaciones sobre su desarrollo en todos los parses socialistas, sf en 

cambio puede afirmarse que en todos ell os , la guarderfa ocupa un 

lugar muy importante del sistema educativo. 

c:,Es, entonces, la guarderra una instituci6n esencialmente revolucio

naria y como tal, contraria a la ideologfa dominante en los pafses 

capitalistas?c:,Puede la guarderra sustituir eficazmente la relaci6n 

materno-infantH? c:,La cantidad y calidad de estimulaci6n que reci

ben s610 algunos sectores en la primera infancia, contribuye a per

petuar un sistema basado en la diferencia de clases? 

Estas preguntas tend ran que ser contestadas por extensos trabajos 

de investigaci6n interdiscipl inaria de los que este trabajo pretende 

ser antecedente. 

En su cali dad de estudio preliminar, este trabajo tiene como finali

dad la revisi6n de los facto res mas relevantes que conforman el con

texto en el que estan ubicadas las guarderfas infantiles del Estado 

Mexicano. 

Se considera que e1 pSic610go como estudioso y modificador de la 

conducta humana ha de cuestionarse no s610 tos aspectos acad~mi

cos de su profesi6n sino las impl icaciones de su ejercicio. 
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para el psic610 go soci.al como para e,L~5!uC?~tivo y el ctrnico;hay en 

esas instituci.ones un sinnJme,~o de problemas tecnicos por resolver. 

Sin ernl:>C1 r.g 0 ,los conoci.mientos te6ricos y el dominio de las tecnicas 

g~16ai~~(~~ ~astan para enfrentar con e~ito tales problemas. Es 

fundamental que el psic610go incluyaen su actividad profesional el 

conoci.miento de las caracterrsticas soci.o-pol fticas del sistema al 

que sirve. Ello 1~;u~~r_rl'15~ir.~ __ 9C?mQt"~g~r_!".D~jC)!'33i~~ons_~cu.e.L1GJas 

ultlm~§ __ ~e su quehacer profesional [y por 10 tanto, podra decidir -" -_. ---_~ ... ~ ,,_~_~~_. __ ._~ __ ._. ______ ,. ___ ----.-n--.'---,.-..···---.--

a favor de quienes va a trabajar. 

La real izaci6n de este trabajo se llev6 a cabo de la siguiente forma: 

en primer-termino se hizo una r.evisi6n bibliografica. mediante la 

cual se detectaron caracterrsticas y problemas fundamentales de las 

guarderras infantiles en Mexico y en otros parses, asr como los prin-

ci.pales facto res soci.o -econ6micos vinculados - con la existencia de 

dichas instituciones. 

En segundo lugar, se real iz6 un anal isis de los principales documentos 

oficiales sobre guarderras. 

El siguiente paso fue la realizaci.6n de entrevistas con aproximada-

mente 60 personas que estan relacionadas con la guarderra en los 

diferentes 'niveles de su funci.6n(directoras,jefes administrativos y 

sindicales, educadoras, psic61ogos, pediatras, trabajadoras soci.ales y 

mad res trabajadoras ). Las entrevistas fueron de tipo _ periodrstico 

por considerarse un instrumento popular de obtenci.6n de informaci6n 
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y no de medici6n. 

Simultaneamente a la real izaci6n de los tres pasos anteriores, se 

observ6 informal y directamente et trabajo cotidiano de algunas 

guarderfas infantiles de ta eiudad de Mexico. 

La informaci6n obtenida es expuesta de la siguiente marel"'a: 

la prirnera parte consiste en un anal isis de los problemas fundamentales 

de las guarderfas infantHes det Estado Mexicano. 

La segunda,discute las caracter{stic~c::I~lrnedio ambiente en que los 

ninos permanecen durante la jornada de trabajo de ta madre,considera~ 

do las posibilidades de ese medio para estimular et desarrolio bio16-

gico, social y psico16gico de los ninos~ 

En la ultima parte, se hace una confrontaci6n entre 10 que ha significado 

para el Estado et concepto de"protecci6n de la infancia" y 10 que esto 

mismo significa fuera del marco pdlftico. 

En los comentarios finales, se hacen atgunas reflexionesacerca de 

la problematica general de las guarderfas y de las alternativas del 

pSic6logo frante a ella ~ 

II El hombre moral no es el. que sab~ 
10 que as buena y se afana en hacer 
10. al hombre moral es et que sabe 
10 que ests haciendo" • 

R.May 
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PRIMERA PARTE 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES • 
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EL ORIGEN 

I nstitucionalmente, las guarderras infantiles del Estado Mexicano 

surgieron dentro del terreno laboral como so1uci6n a un proble

ma de tipo socio-econ6mico: que la mujer pudiera integracseal 

trabajo de manera permanente sin que sus obI tgaciones de ma-

dr-e interftrieran en elto. 

Se pens6 en la guarderra tnfantil como un lugar donde los ni

nos podrran "estar" durante eltrabajo de 1a madre, y su funci6n 

estuvo determinada por los criterios m~ elementales sobre. asis

tencta infantil. 

Las poswit idades educativas de la guarderra fueron ignoradas de~ 

de el principio y se la sigue considerando una organizaci6n emi

.nentemente asistencial. 

Los multiples intentos reali.zados hasta la fecha para convertir a 

la guarderra infantit en un centro esencialmente educativo han su

cumbido en primer termino, frente a las normas, los crlterios y 

las posibil idades del contextolaboral. Bajo estas condiciones t las 

guarderras infantiles se han reproducido durante 43 anos, aproxi~ 

madamene, arrastrando las 1 imitaciones que su propio origen les 

impuso. 
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LEGISLACION 

!:) La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos M~xicanos (1) 

hace. menci6n de las guarder!as en su TITULO SEXTO: nOel tra 

bajo y.la previsi6n Social", Art!culo 12S, Apartado A, Fracci6n 

XXIX, y dice: 

"Es de utili dad publica la Ley del Seguro 
Social, y ella comprendera seguros de in 
validez, de vejez, de vida, de cesaci6n -
involuntaria del trabajo, de enfermedades 
y accidentes, de servicios de guarder!a 
y cualquier otro encaminado alaprotec
ci6n y beneficio de los trabajadores" cam 
pesinos, no asalariados, otros sectores 
sociales y sus fa mil iares" 

Si analizamos la ubicaci6n de esta menci6n a la guarder!a, pode-

mos observar: 

1 ? Que. esta considerada dentro de talegislaci6n del trabajo. 

2? En una fracci6n dedicada a la seguridad social de los traba:-

jadores y, 

Se At final de una list a de causales que pueden imposibilitar a 

un trabajador . 

.§) En el mismo TITULO SEXTO de la Constituci6n Mexicana, 

(1) Artrculo 12S, Apartado 'B', Fracci6n Xl" inciso f 0', dice: 
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"Las mujeres durante el embarazo no rea 
Uzaran trabajos que exijan esfuerzo const 
derable y signifiquen un peUgro para su
ss'lud en relaci6n con la gestaci6n; goza-
ran forzosamente de un mes de descanso 
antes de la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y de ot ..... os dos despues del 
mismo debiendo pel""cibir salario fntegl""o 
y conservar su empleo y los derechos que 
hubteren adquirido POl"" la relaci6n de traba 
jo. En el perfodo de lactancia tend ran do-; 
descansos extl""aordinarios POl'" dfa, de me.
dia hora cada uno, para alimentar a sus hi 
jos. Ademas, disfrutaran de asistencia me 
dica y obstetrica, de medicinas, de ayudas 
para la lactancia y del servicio de Qual""de
rfas infantiles" 

Esta segunda I""eferencia al seNi.cio de las gual""derfas refuerza la 

idea original sobre su funci6n auxil ial"" del trabajo femenino. 

,9) Las dos citas anteriores de la Constituci6n Mexicana son el 

fundamento del Artfculo 119 de la Ley Federal del Trabajo promul-

gada en 1931 (2): 

"Las mujeres, durante los tres mesesante
riores al parto, no qesempenaran trabajos 
que exijan esfuerzo ffsico considerable. Si 
transcurrido el mes de descanso a que se 
refiere el Artfculo 79, se encuentl""an im
posibilitadas para .reanudar sus labores, 
disfrutaran de 1 icencia que salvo convenio 
en contrario, sera sin goce de salario por 
tedo el tiempo indispensable para su resta
blecimiento, conservando su empleo y los 
derechos adquiridos conforme al contrato. 
En los establecimientos en que trabajen 
mas de 50 mujeres, los patrones deberan 
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establecer una guarderla infantil • El re
glamento respectivo determinara los casos 
en que haga necesaria la guarderla, las con 
dietones en que deba funcionar y los servi-
etos que deba cubrir" 

A partir de esta legislaci6n empezaron a surgir las guarderras in-

fantiles, siendo organizadas de acuerdo at criterio y las posibilida-

des de las instituetones que acataron las disposiciones legales. Es 

importante seiialar que hasta la fecha, existe una gran cantidad de 

empresas y organismos donde habiendo muchas mas de cincuenta 

mujeres, no existe una guarderra infantil, ya que estan afU iadas al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual debe dar servicto de 

guarderra a todas ellas. 

Sin embargq, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha podi.do 

cubrir la demanda actual de guarderlas de todossus derecho-ha-

bientes. 

9) La.LeY,del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICI~OCIA

LES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADOj ISSSTE (3) en su 

capitulo V. 

, "De las prestaciones Soetates"). Artlcu\o 41, dice: 

"La preparaet6n y formaci6n social y cul
tural de los trabajadores y de sus famt1ia
"'es derecho habientes~ serealizara medi.an 
te el establecimiento de centros de capacf~ 
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ci6n y . extensi6n educativa; de guarderfas y 
estancias infantUes; de centros vacacionales 
y de campos deportivos" 

La menci6n de las guarderfas infantiles en esta Ley no ha sido am-

p1i.ada ni modificada desde 1959. Este artfculo se ubica en et Ca-

pftulO sobre prestaciones soctales. 

9 El 1? de Agosto de 1961, siendo presiderte de la Republica Me-

xicana et Lic. Adolfo L6pez Mateos:o apareci6 en et Diario Ofictat 

el siguiente reglamento (4): 

REGLAMENTO DEL ARTICULO no DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA GUAR 
DERIAS I NF ANTI LES • 

Disposiciones Generales 

Artfculo 10. - El presente reglamento es 
de observancia en toda la Republica y su 
apl icaci6n cor responde a las Autoridades 
Federales del Trabajo en las industrias 0 

empresas de jurisdicci.6n federal, a las Au 
toridades Locales del Trabajo en las indUS-=' 
trias 0 empresas de su jurisdicci6n y a la 
Secretarfa de Educaci6n Publica en 10 que 
se refiere a material educativa. 

Ar'tfculo 20. -. En los establecimientos 
en que trabajen mas de ciricuenta mujeres:o 
los patrones deberan establecer y rnantener 
por su cuenta, una guarderfa infanttl desti
nada al cuidado, asistencia medica, at imen
taci6n y educaci6n preescolarde los hijos de 
elias, la que estara dotada de todos los mue 
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bles, tittles de aseo e implementos adeeuados 
a eada uno de los servieios que en ella se 
presten. 

Para los efectos de esta OOligaci6n, en los 
estableeimientos en que se laboren dos 6 
m~ turnos se tomara en cuenta el romero 
total de mujeres que presten sus servtcios. 

Artfeulo 30. - Las Guarderfas atenderan nt 
nos no mayores de sets anos ni menol"'es de 
treinta dfas que sean hijos de las trabajado
ras que presten sus servieios en el estable-
eimiento respectivo. 

Artfeulo 40. - Cuando ninguna de las "traba
jadoras sea madre~ el patr6n no estara OOli
gado a instalar guarderfa inrantit. 

Artfculo 50. - Las guarderfas debe ran ins
talarse: 

I . - Dentro de los establecimientos, cuando 
) esto sea posible, y; 

II . - Fuera de los estableeimientQs ~ en easo 
de eareneia de local adecuado 0 bien, 
pOl'" que Ia naturaleza del trabajo que 
en ellos se desarrolle, represente un 
peligro para Ia salud de los hijos de 
los trabajadares .. 

En est os ultimos supuesto.s , el patr6n debe
ra haeer del eonoeimi~nto de la autoridad 
eompetente todas las eircunstancias del easo 
para que esta decida el lugar en que debera 
instalarse Ia guarde!""fa. 

A rtf cui 0 60. - Los locales en que se insta
len las guarderfas inrantUes deberan conta!""" 
con ventitaci6n adecuada: y agua potable para 
las neeesidades de los menores y de los ser
vicios generales. 

En toda guarderfa habra las siguientes depen 4 

denCias: 



a).
b).-

c).
d).
e).-

f).
g).-

h).-
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Camal"'as de Lactancia; 
Sala de Cunas y DOl"'mitOl"'ios para ni
nos mayol"'es; 
Coetna y Despensa; 
Comedol"': 
Consultol"'io y cuarl:o de aislamiento 
para casos sospechosos de contagio; 
Servietos sanital"'ios y lavado de I"'opa; 
Sala de juegos y espacio de aire libl"'~ 
y 
En su caso el aula 0 las aulas para la 
educaci6n pl"'eescolal"'. 

Al"'tfculo 70.-:- EI numel"'o de dependencias a 
que se I"'efiel"'e el a rtf cui 0 anterior podl"" sel'" 
I"'educido cuando no existan menol"'es que nece 
siten el servicio de las mismas. 

Al"'tfculo 80. - Cuando el numel"'o de menol"'es 
con del"'echo a guarder-fa sea inferior a quince, 
el . patl"'6n podl"" cumpl il'" con las obI igaetones 
que impone el pl"'esente I"'eglamento, mediante. 
la contl"'ataci6n, pOI'" su cuenta, de los servi-
etos de gual"'del"'fas publicas 0 pl"'ivadas, que 
se encuentl"'en instaladas en lugal"'es cel"'canos 
at centro de tl"'abajo, y qUe pl"'esten todos los 
servicios a que se I"'efiel"'e el pl"'esente I"'egla
mento, previa apl"'obaci6n de las autOl"'idades 
de tl"'abajo competentes. 

Artfculo 90. - Para la instalaci6n, repal"'a-
c16n 0 mOdificaci6n de los locales destinados 
a gual"'del"'fas infantiles, el patr6n debel"" dar 
aviso pl"'evio a las auto~idades de Trabajo a 
quienes compete Y Pl"'opol"'cinarles todos los 
tnfol"'mes que sol iciten, a efecto de que estas 
detel"'minen en su caso, las medidas que deba 
adoptal'" el patr6n para cumplil'" con las obUga 
ciones que Ie impone el presente I"'eglamento-: 

A rtf cui 0 100.' Para comprobal'" la filiaci6n de 
los hijos de las trabajadal"'es, se atendera a 
las pl"'uebas que conrol"'me al del"'echo cOnnUn 
acrediten el pal"'entesco; pel"'o en caso de no 
existil'" estas, se estara a la opini,6n que emi
tan las autol"'idades del tl"'abajo competentes, 
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previa investigaci6n del caso, en la que se 
tomaran en cuenta las pruebas que pueda 0 
frecer e1 patr6n. 

Artfcul0 110. - Cuando la oposici6n para 
que se admita a un hijo·· de trabajadora en 
la guarderfa de su establecimiento se re

ftera a causa distinta del parentesco, tam
bi.en debera ocurrir a las Autoridades de 
Trabajo, competentes, justificando el moti
vo de su oposici6n, y previa audiencia del 
S indicato, en su caso, y la madre, se re
solvera en definitiva. 

Artrcul0 120. - Una vez afil iado en una guar 
derra el hijo de una trabajadora, no pOdra
ser exc1urdo sino en 10$ siguientes casos: 

a). - Por resoluci,6n fundada. de la Admi-
nistraci6n de la guarderra. En caso 
de inconformidad de la madre, podra 
esta ocurrir ante laS Alltoridades del 
Trabajo competentes con objeto de 
que conozcan y res~lvan el caso; 

b). . Por terminaci6n del contrato de la 
madre; no obstante ell0, ~sta tendra 
derecho hast a por el t~rmino de ocho 
dras posteriores, a que su hijo 0 hi
jos contirUen .·disfrutando de los ser
vicios de la guarderraj 

c). - Porque el hijo cumpla la edad maxi
ma senaladaen el presente reglame..!:' 
to. 

Artrculo 130. - No se excluira de la guarde 
rra al hijo 0 hijos de latrabajadora cuando 
por cualquier causa legal 0 contractual 
aquella no preste sus servicios al patr6n, 
sin que ese hecho imp1 ique la terminaci6n 
del contrato de trabajo. 

Artrcul0 140. - Las guardertas prestaran 
servicios des de media hora antes de las 
labores de cada turno hasta media hora 
despues de su terminaci6n. Las mad res 
deberan presentar a sus hijos ala hora 
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que se fije en atenci6n a sus turnos. 

Artlculo t50. '. Los hijos de las trabajadoras, 
que ingresen a tas guarderlas infantites, se
r'n clasifi.cadas como: lactantes, hasta la e
dad de un ano y medio; maternal es , de un 
ano y medio a tres anos y preescolares de 
tres a seis anos. 

Artrculo 160. - Las guarderlas pOdr'n funcio 
nar total 0 parcialmerte. EI funcionamierto 
ser' total cuando cubra los servicios lactancia, 
maternales y preescotares; ser' parcial, cuan 
do a barque unicamerte niiios de uno 0 dos -
de los grupos a que se refiere el artlculo an
tert-or,' 

En las guarderlas en que concurran mnos de 
edad prees cot ar , se instalara un ji:lrdrn de ni
lios,que funcionara de acuerdo con et progra
ma ,que para tales establecimlentos fija la Se,~ 
cretar1a de Educaci6n. 

Artlcul0 170. - Las madres trabajadoras debe
ran aceptar los tratamientos medicos y proe-
bas cl1nicas y pedag6gicas a que deban ser su
jetados sus hljos durante su estancia en la 
guarderla y. proporcionaran toda,la informaci6n 
que tes soUcite para esos efectos, 

Artlculo 180. - De cada hijo de trabajadora 
que ingrese a 1a guarder1a se formar' una fi
cha. medica en la que peri6dicamente se harein 
las anotaciones que sean necesarias a juicio 
del m'dico pediatra. Las madr"es tendrein de
recho a que se les informe del contenido de 
las mencionadas fichas, aSl como tambi'n a 
que se les expidan sin costo alg.1 no, copias de 
tas mismas, autorizadas por el m'dico. ' 

Artleulo 190. - En ningun caso se exigira a 
las madras. tr"abajadoras que ya sea a tihJl0 
de coope'raci6n para gastos de festivales, ob· 
sequios u otros semejantes, paguen cantidad 
alguna por concepto de coota. Tampoco se les 
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debera . exigir que sus hijos se presenten 
vestidos con uniforme 0 ropa determinada 
o qL!e lleven ob j~tos 0 al imentos . Esta 
prohibici6n es general, pOl"" tanto rige a6n 
para aquellas madras trabajadoras que es
pont:aneamente quieren hacer alg6n desem
bolso pOI"" los conceptos indicados, para co\. 
tectas, gratificaciones, propinas al persO
nal u otros semejantes.; 

DEL PERSONAL 

Art!culo 20? - Las guarder(as en que se 
preste el servicio total, contaran con la 
sigutente. planta de emp\eados: 
Una directora Orientadora. 
Un m~dico pediatra. 
Una enfermera pediatra , POI"" grupo hasta 
de 45 ninos. 
Una educadora pOl"" grupos hasta de 45 ni
nos en edad preescolar. 
Una ec600ma en las guarderias que atien
dan a mas 'de 75 ninos. 
Una ninera por" cada stete ninos o'fraccl6n 
de este rumero menores de tres anos. 
Una nifiera POI"" cada veinte ninos 0 fracci6n 
deeste romero mayores de tres anos. 
Una cocinera. 
Un mozo. 
Lasgalopinas necesarias. 
En los casos en que el nUmero de ninos 
inscritos en una guarderia se menor de 35 
6 ,mayor de 45 las Autoridades del I:ral;:la-
jo competentes, fijaran l~ disminuci6n 0 

el aumento que consideren prudente de 
personal enumerado, de acuerdo con las 
necesidades del servicio 0 servicios que se 
presten. 

Articulo 21 ~- Las funciones de la orien· 
tadora seran: 

a). - La Administraci6n General de 1a 
Guarderia y vigilancia del perso
na\. 



b)., . 

c).-

d).-
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VigUancia de la labor de las edu
cadoras; 
Determinar, de acuerdo con el m~ 
dico, los horarios, frecuencias y
las normas de caUdad mfnimas de 
las comidas; y 
Suministrar las provisiones a las 
tablas tt~cnicas de alimentaci6n y 
las instrucciones del m~dico. 

Artfculo 22~- Las fi.Jnciones del m~dico 
pediatra seran: 

a.).-

b).·-

c) •. 

d).-

e). ~ 

f).-

Practicar e1 examen clfnico de ad 
misi6n de· los ninos que deban in-=
gresar a la guarder-fa, formando 
con el resultado la ficha de cada 
uno de ellos. 
VigUar la salud de los ninos duran 
te el tiempo que permanezcan en
la guarderfa; 
Practicar mensual mente examenes 
ctrnicos a los lactantes; cada tres 
meses a loS materna1es y cada 
seis meses a los preescolares, As. 
ciendo las anotaciones respectivas
en -la ftcha m'dica para controlar 
el desarrollo y estado de salud de 
los ninos a su cargo. 
Dar a las madres trabajadoras las 
instrucciones necesariaspara el cui 
dado de sus hijos fuera de la guar.:
derfa. 
I mparUr a los niF'ios asistencia de ur 
geneia en los casos que as! requie= 
ra, mientras estan en las guarde
rfas. 
Informal'" a 1a Orientadora de 1a 
diet~tica, ejercicios y actividades 
a que deba estar· sometido cada 
niiio du rante su estancia en las 
guarder!as, asf como de los cam
bios que decida en esos aspectos; 
tambi~n dar' a conacer esos dabJs 

a 1a enfermera. 
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g). - En colaboraci6n con la educadora 
y previo . conociniiento de la orien
tadora, real izara el estudio pstco-
16g1co de los ninos, especial mente 
de aqueUos que presenten manifes
taciones de retardoo padecimien
tos mentales.; 

h). - Vigilara . que la enfermera practi
que los tratamientos ordenados 
par al ~ asr como la medici6n 
antropometrica que debera hacerse 
a los ninos ccda tres meses; 

L). - Pedir a la Administraei6n de la 
guarderfa la exc1usi6n temporal 
6 definitiva de un nino cuando pt-e 
sente sfntomas de enfermedad in=
fectocontagiosa; esta sol icitud de
bera fundament::arla medicamente t 
expresando en su caso, cua1.as el 
tiempo pOI"" el que el nino debe 
ser suspendido; 

j). - Vigilara la apt icaci6n correcta de 
tos cuadros basicas para la al imen 
taci6n de los ninos y autorizara las 
modificaciones necesarias; 

k). - Cuando 10 juzgue conveniente, to
mar parte activa en el desarrollo 
de prOQramas culturales y de edu
caci6n higienica que se organicen 
en beneficio del personal de la 
guarderfa, de las mad res trabaja·
doras y de los ninos, dando plati
ca sobre el cuidado y al imentaci6n 
de estos; y, 

1). - Podra ordenar las cuarentenas, 
acordando las medidas conducentes 
y el cierre de las guarderfas du
rante ese· perfodo, dando el aviso 
correspondiente a la Administra
ci6n del estab1.ecimiento. 

Artfculo 230.' Las funciones de la en 
fermera seran: 
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a).- Vigilar la entrada del personal 
. infanti 1 pasando revista de su 
li.mpieza y del estado en que se 
presentan los ninos. 

b).- Reatizar la medici6n antropome
trica que deba hacerse a los ninos; 

c).- Cumptir rigurosamente con las ins
trucciones del medico en todos los 
aspectos de asistencia medica que 
Ie incumben; 

d).- Preparar el material de trabajo 
medico; 

e) • - Mantener en condici6n de uso ade
cuado el instrumental medico y 
aparatos respectivos; y 

f).- Informal'" al medico y en su caso a 
la orientadora, de todoaque Uo que 
observe en el estado de salud de 
los nUios y que deba set'" objeto de 
U'la atenci6n 

Art(culo 24~- Para ser ninera se requi 
ra comprobar que se ha cursado la Instruc
ci6n primaria, tener buena salud, buena 
conducta y expertencia en el cuidado de los 
ninos. 
La fU'lciones de la ninera seran: 

a) .. - El cuidado de los nHios que esten 
a su cargo cumpl tendo esta funci6n 
con todo celo.; 

b).- Colaborar con el medico en las la
bores hig~enicas que se requieran; 

c).- AuxiIiar a la enfermera cuandO ello 
fuese necesario en la atenct6n gene
ral de los ninos, y 

d).- Asistir a los cursos y conferencias 
de capacitaci6n y orientaci6n que 
se proporciorien al personal de la 
guarderfa. 

Art{culo 25~- Las funciones de la educado
ra estaran $ujetas a los programas e labora
dos POI'" la Secretarfa de Educaci6n Publi
ca para los jardfnes de ninos,· ada~ndotos 
hasta donde fuere posible at medio social 

de cada guarderia. 
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Art{culo 26~ - Las funciones de la coci· 
nera y mozo, seran las que correspondan 
a esos puestos, debtendo real izarlas de 
acuerdo con las disposiciones que di.cte 
la ori.~ntadora. 

SANCIONES. 

Art{cul0 27~:- Las autoridades correspon 
dientes tendran la f'acultad de vigilar el
cumplimiento del pr"esente reglamento, pOr" 
conducto de las personas que estimen con:
veniente comisionar par"a tal ef'ecto y los 
patrones estan obligados a permitir" las 
visitar de inspecci6n y propor"cionar todos 
losinf'or"mes que se Ie sol tciten; 

Art{cul0 28 ~ - Los patrones que no cum . 
plan con la obUgaci6n arterior", ser"an san 
cionados con una mutta de ,clen a mil pe 
sos, la que sera duplicada en cada caso
de r"eincidencia; 

Artfcul0 29~ H La violaci6n de los artfcu
los 2 0 y 9 0 Y 20. Tr"ansistor"io, ser"a 
sancionada con una multa de mil a cinco 
mil pesos, pudiendose dup1i.car pOr" cada 
vez en que persista. 

Artfculo 30~ - Los patr"ones que no ace,£ 
ten la opini6n a que sa renere el Artlcu
to lO~ no cumplan con lar"esotuci6n de 
que habla et artfcuto' 11 0 , seran sancio
nados con una multa de quinientos a mit 
pesos, pOr" cada semana en que persista 
lar"ebeldfa. Igual multa se splicara a 
patr6n que excluya de una guarderla al 
hijo de una trabajadora, por causas dis
tintas de las sefialadas en el Art!cul0 
12 0 por contr"avenci6n a los dispuesto en 
el artlculo 13 ~ 
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Artfculo ,31 ~. • Las violaciones del art{cul0 
19° se sancionaran con una multa de qui
nientos a mil pesos, pOl'" cada caso en que 
ocurran. 

Artfculo 32~ - Las violaciones no previs
tas se sancionaran de acuerdo con las 
circunstancias de cada una de eUas y su 
gravedad con multas de: trescientos a 
quinientos pesos. 

Artfcul0 33~ - El importe de las multas 
se hara efectivo por'las Tesorer(as Gene ~ 
rales de los Estados, 'Territorios y del 
Distrito Federal 0'- pOl'" la Tesorerfa Ge-:
neral de la Naci6n, tratandose de las que 
iniponga la Secr-etarfa del Trabajo y Pre
visi6n Social. 

Artrculo 34 ~ - Las sanciones a que se re 
flere este caprtulo seran impuestas por los 
Gobiernos de los Estados y Territorios, 
el Jefe del Departamento del Distrito Fe
deral 6· el S ecretario del Trabajo y Pre- ~ 

visi6n Social, en .sus respectivas jurisdi
cciones. 

AM:{culo 35~- Ninguna sanci6n podra im
ponerse sin que haya recabado antes la in
formaci6n suf'iciente y of do al. interesado, a 
quit~n se concederan todas las faciUdades 
para su defensa. 

TRA NSI TORI OS : 

PRIMERO. -:- El Presente reglamento en
trara. en vigor desde la fecha de su pro
mulgaci6n. 

SEGUNDO. Para la instalaci6n de las 
guarderfas infantiles. sin perjuicio de 10 
establecido en el Art(culo 8?, los patro
nes dispondran de un plazo maximo de 
sets meses contando a partir de la vigen ~ 
cia de este reglamento. 
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TERCERO. - Los patrones que con ante
rioridad a la promulgaci6n de este regla
mento, hayan instalado guarderlas infanti-:
les en sus estableci.mientos, deberan, den 
tro del plazo de seis meses antes fijado ~ 
dar aviso de ese hecho a la autoridad com 
petente, para los efectosdel Artlculo 8~ 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de M~xico, Distrt
to Federal a los veintinueve dras del mes 
de Junto de mil novecientos sesenta y uno 
Adolfo Lopez Mateos.- R~brica.-. El Se
cretario del Trabajo y Previsi6n Social.
Salom6n Gonzalez Blanco.- Rubrica.- El 
Secretario de Educaci6n Publica Jaime 
Torres Bodet.- Rubrica. 

A pesar de la fallas de orden ~nico este reglamento as un 

val iosos intento por normar la funci6n de las guarderras y la 

primera manifestaci6n legal ace rca de la necesidad de que las 

guarderras infantiles tengan una orientaci6n educativa. 

Sin embargo, despues de 17afios de su aparici6n, en el Diario 

ORcial, puede deci.rse que las guarderras que cump1en con casi 

todas las indicaciones de este reglamento, no son ni siquiera la 

minorla, sino la excepci6n. 

Un anal isis del reglamento anterior permite hacer, ademas, la 

sigutente observaci6n: aunque e1 reg1amento sePiala a la Secret,! 

rla de Educaci6n Publtca encargarse de los aspectos educativos 

de las guarderras, todo 10 que esta puediera emprender queda 
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subordinado a las Autoridades F ederales del Trabajo a las que el 

reglamento concede la mas alta jerarqu(a en las guarder(as infar'!i 

les. Asimismo, se otorga a esta autoridades la absoluta facultad 

de decisi6n sobre situaciones que tambien debieran ser considera-

das por autoridades educativas. 

f) La nueva Ley Federal del Trabajo promulgada en 1970 (2) 

remite al IMSS el servicio de guarder-fas en el Artfcul0 171, 

y en el 60. transitorio menciona el destine de las guarder!as ya 

existentes. 

Artfcul0 171.' "Los servicios de guarde
rfas infantUes se prestaran por el I nstitu
to Mexicano del Seguro Social, de confor
midad con su Ley y disposiciones ~egta-· 
mentarias" ..... 

POMENTARIOS 

Di.versos. factoras, principal mente de (n
dole econ6mica, habran i.mpedtdo que se 
cumpliera con este derecho que tienen 
las mad res trabajadoras de que se les 
proporcionen servicios de guarderfas in
fantites; pero afortunadamente a partir de 
la nueva Ley del SEGURO SOCIAL, 
Dupl icada en el . Diado Oficial del 12 de . 
marzo de 1973, se reglament6 esta dispo 
ci6.n, En efecto" en el citado ordena-= 
miento se crea una nueva rama del segu
ro denominada Seguro de Guarderfa para 
Hijos de Trabajadoras Asegurados, esta
bleciendose que et mismo inc1uira el aseo 
Ia al imentaci6n, el cuidado de la satud" 
ta educaci6n y la recreact6n 
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de los hijos de las trabajadoras aseguradas, 
teniendo este derecho los hijos de las mis
mas Q~sde Ja edad de 43 dras hasta que cum 
plan 4 ai1os. 

E1 IMSSdebera estab1ecer en e1 t~rmino 
de . cuatro ai1os, a -partir de la fecha en 
que entr6 en vigor au Ley, guarderras en 
todo e1 pars, atendiendo a la localizaci6n 
de los centros de trabajo";. 

TRANSISTORIOS 

Art(culo e?· "Las guarder(as infantiles 
instaladas en las empresas 0 estableci-
mientos continuaran funcionando hasta que 
el Instituto Mexicano del Seguro Social se 
haga cargo de ellas" 

Esta nueva dispoaict6n (Art(cul0 171), de que et IMSS se haga 

car-go de todas las guarderras,es un importante antecedente en 

relaci6n a que debiera ser un s610 organismo el encargado de 

crear y coordinar las guarder(as infantUes. Sin embargo, ~ tra-

jo _ consigo otras implicaciones, ya que muchos patrones pudieron 

desentenderse de su obligaci6n respecto alestablecimiento de las 

guarder(as antes de que e\ IMSS pudiera satisfacer \a demanda. 

Actualmente los pagos supletorios que hace e\ IMSS a falta de 

guarder(as suman el doble de los nii10s que atienden.* 

Por otro lado, no todas las mujeres trabajadoras -estan aftlla-

das a1 IMS.s, s6lo las que trabajan en empresas civiles 0 en 

* Registro de la Jefatura de Guarder! as del IMSS .. 
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el propio IMSS .. 

Respecto al Art(culo 60. transistorio, puede decirse que hasta la 

fec~ el IMSS no puede hacerse cargo de las guarder{as estable-

cidas con anterlorldad, ya que la demanda creciente del servicio no 

guarda ninguna proporcl6n con la creaci6n de nuevas guarder(as. 

Reglamento de Guardertas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, IMSS (5). 

CAPITULO 

DEL DERECHO A LA PRESTACION DE 
GUARDERIAS 

Art(culo I ~- Tiene derecho a la Pl!".leSta
ci6n de guardertas. 

a).- Los hijos de trabajadoras; 
b).- Los hijos de trabajadores vludos; 
c).- Los hljos de trabajadores divorcia

dos que par resoluci6n judic.ial tengan 
la patria postestad de los mismos. 

Art(culo 2~- La edad de los ninos para 
el derecho a la prestact6n es de 45 d(as a 
sets anos* prolongandose por todo el ano 
calendario escolar de Ia Secretarfa de Edu
caci6n Publica, cuando los ninos lleguen a 
Ia edad de seis anos y a esa fecha, no hu
blere conclu{do dicho ano calendar-to. 

c*) Hasta 6 anos para hijos de las trabajadoras del propio IMSS .. 
hasta los 4 anos para las afiliadas al IMSS, Hay 7 guardertas para 
atender a los hijos de las trabajadoras del IMSS y 48 para los hi

jos de trabajadoras afil iadas • 
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Artlculo 3~·· Dentro de los horarios de 
funcionamiento de las guarder(as a que 
se reftere el artlculo flB de este regla
mento, la prestaci6n se otorgara a los hi 
jOs de los trabajadores con derecho a 
ena, conforme a la jornada contratada de 
estos y de acuerdo con los horarios asig· 
nados a los mismos. 

Artlculo 4 ~ - La prestaci6n de guarderlas 
se suspendera durante los perlodos vaca· 
cionales de los trabajadores as\. como 
durante de licencias sin suetdo mayores 
de cinco dlas. 

CAPITULO II 

DE LA INSCRIPCION DE LOS NINOS 

Artlculo 5 ~ - La inscripci6n de hijos de 
trabajadoras con derecho a guardertas 
que laboren en el Distrito Federal y Valle 
de Mexico, se hara a traves del Sindica
to quien tramtta,..~ ~as solicitudes que al 
efecto reciba, en la S ecci6n Tecnica de 
Guarderlas de la Jefatura de Servicios 
y Prestaciones Sociales y de los hijos 
de trabajadores que laboresn el') el siste
ma foraneo, se hara en la oficina corres 
pondiente de la Delegaci6n Estatal 0 Re-
gional a la que estan adscritos. 

ArtiCulo 6~ -:' Las trabajadoras con dere
cho a prestaci6n de guarderla, presenta
ran la siguiente documentaci6n: 

a).- Credencial que la acredita como 
trabajadora del I nstituto 

b). - Acta de nacimiento del nino POI"" 
inscribir; 

c). - Constancia del Instituto que acre
dite la jornada y al horario normal 
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contratado; y 
d). c_ Tres fotografias tamano infantit 

de la madre 0 en su caso del pa
dre viudo 6 divorciado y tres foto
graf'ias tamano infantil del hijo. 
tomadas en fecha inmediata ante-
rior a la fecha de inscripci6n. 

Artrculo 7~ - Los trabajadores viudos, 
ademas de la documentaci6n senalada el') 
el arti'cul0 que antecede, deberan presen 
tar acta de defunci6n de La madre del niAO. 

Arti'culo 8 ~ - Los trabajadores divorcia
dos presentaran la documentaci6n a que se 
reftere el Arti'cul0 6~ --, este reglamento 
y el acta de divorcio en la que se consig
ne que el hijo pOI'" inseribir ha quedado 

a su custodia. 

Artrculo 9~- Satisfeehos los requisitos 
ante rio res se entregara al sol icitante la 
orden de inscripci6n a la guarderi'a- que 
Ie asigne la Secci6n Tecniea 0 la Oficina 
correspondiente de la Delegaci6n respec
tiva, en la cual se desahogaran los trami
tes ulterio'res. 

Arti'cul0 1O~- Si en las guarderras no hu'
biere cupo, la Seeci6n Teenica 0 la Ofi
eina corespondiente de ta Delegaci6n 
re!3pectiva a que se r-efiere el art(culo 
anterior, expediran constancia en ese sen
tido, la que. servira para acreditar el de
r-echo a la prestaci6n subsidiaria a que se 

_ reftere este Reglamento. 

Artlcul0 11 ~. En la Guarderi'a asignada, 
las trabajadoras 0 el trabajador beneficia':"' 
rio deberan satisfacer el siguiente trami 
te de ingr:eso. 

a). - Entregar la or-den de inseripci6n 



b).-

c).-

d). ~ 
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Presentar constancia de buena sa
Iud del menor y de que Ie han sido 
apl tcadas las inmunizaciones nece
sarias, expedidas pOl'" el medico de 
de la c1fnica del Instituto a la que 
el nino este adscrito; 
Informal'" porescrito de las fechas 
de dtsfrute de peri()do de vacacio
nes. 
Recabar ta credencial expedida a 
traves de la guarderra, indispensa..;. 
ble para entregar y recoger alni
no de la misma. 

CAPITULO III 

DE LA RECEPCION Y ASISTENCIA 

DE LOS NINOS. 

Artfculo 12~- El mnosera entregado para 
el turno matutino entre las seis treinta 
y las ocho treinta hores y para el tu rno 
vespertin~ entre las ·trece treinta y las 
catorce treinta y en ambos casos en 
buenestado de 1 impieza. 

Artfculo 13~ - El nino debera ser entre
gado unicamente al personal encargado de 
la recepci6n de la guarder(a. 

Artfculo 14~- El nino sera admitido en 
la guarderfa, despues de haber pasado 
pOl" e1 fittro sanitario establecido, debien
dose esperar el resultado correspondiente. 

Ar.tfcul0 15?' Los ninos seran entregados 
desprovistos de juguetes, dinero, alhajas, 
al imentos y otros artfcutos u ob jetos que 
puedan eausarle dano a enos mismos 6 a 
otros ninos. 
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Artlcul0 16?- El equipo de ropa debi·
damente marcada de cada nino, con la 
dotaci6n diaria, serA de acuerdo a sus 
caracterlsticas, el siguiente: 

I) 

a).-

b).· . 

c).·~ 

d).-
e) •. 
f) •. 

LACTANTE (de 45 dras a 18 meses) 

Una panalera de # 40 x .60 ems., 
perfectamente 1 impia y marcada 
c1aramente con el nombre comple
to del nino. 
Dos bolsas de plAstico; una con 1"0 

pa limpia y otra para Ie: ropa sucl8" 
Diez panales mlnimos; cinco de m a 
terial grueso y cinco de material -
delgado; 
Un cambio completo de ropa 
Dos fajeros; 
Dos calzones de hule en buenas 
condiciones de aseo para ninos ma-
yores deseis meses. 

g).- Un bote de talco; 
h). - Un Frasco de aceite; 
i).- Un peine; 

II ~"1r'ERN.4.L (de ana y medio a 
tres anos) 

a) . - Una panalera de .40 x .60 ems. 
perfectamente 1 impia y rra rcada 
c1aramente con el nombre comple
to del nino; 

b).- Dos bolsas de plastico una con la 
ropa 1 impta y otrapara la ropa 
ropa sucia. 

c).· Sets calzones de algod6n; 
d).- Dos pantalones 
e). - Un cambio completo de ropa; 
f). - Un bote de talco 
g).- Un peine 

III. PREESCOLAR (de tres a seis 
anos de edad) 
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a). .• Pasta y cepillo de dientes can su 
'estuche con el .nombr-e del nino 
completo; 

b).- Un panuelo; 
c).- Un peine; 

NOTA.' Los lunes debera presentarese 
el ni.no prescotar vestido de blanco, para 
·rendir homenaje a la bandera. 

CAPITULO IV 

DE LA ALIMENTAclON DE LOS NINOS 

EN GUARDERIAS. 

Arttculo IT? - La at imentaci6n que se 
proporcione en las guardertas a los ni-- " 
nos se hara cuando ast proceda, de acu~r 
do a las recomendaci.ones medicas corres 
pondientes. . . -

Artfculo 18 ?- Cuando pOl"" motivo especial 
sea administrado al nina algun al imento 
antes de su, entrega a la guarder(a debe
ra ser reportado este hecho al personal 
de l"ecepci6n. 

CAPITULO V 

DE LA ASISTENCIA MEDICA 

Artfculo 19~- Se proporcionara SerV\Cl0~ 
de auxili.o medico' en las guarderfas, prin 
cipalmente con fines de v~gi1ancia y con=
trol de la salud, a catando las prescrip-
dones de los medicos de las cl (nicas de· 
adscripci6n y .auxilio en los cas os de ur
genciasmedicas, tambien 'se proporciona .... 
ran servicios de medicina preventiva, 
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mediante programas permanentes y especi
ficos para guarderfas. 

Artfcul0 20~- En los casos de urgencias 
en las guarderfas, in~~endientemente de 
la atenci6n m~dica de qlJ~ puedan serobjeto 
los ninos, estos seran derivados a. la 
cl (nica u hospital de la instituci6n mas 
cercanos a la· guarder(a de que se trate 
dando aviso inmediato a los padres corres
pondientes. 

Art(culo 21 ~ Solamente se administraran 
a ninos en guarder(as los medicamentos que 
entreguen los famil iares del nino. prescri.
tos por los medicos a que est~n adscritos 
en la unidad medica correspondiente. 

Art(culo 22?- Todo nino que falte ·mas de 
ocho d(as en forma cont(nua, sera j some
tide en la guarderfa a un nuevo examen me· 
dico a su regreso, independientemente de :
las causas que hayan motivado su ausencia. 

Artfculo 23~ - Los ninos con inasistencia 
causadas por enfermedad, seran revisados 
mediante la presentaci6n de la constancia 
de alta expedido par los medicos del insti t-u
to a que esten adscritos. 

Artfcul0 24 ~ - En los casas en que los 
ninos no hayan sido tratados en sus en-
fermedades por los m~dicos de su adscrip
ci.6n que les correspondan, seran sometidos .. 
a examen m~dico en sus cl fnieas de adseri.e. 
ci.6n. 

CAPITULO VI 

DE LA EDUCACION 

Artfculo 259.. Se tendra especial cuidado 
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en que la enseiianza del nino desarroUe 
en ~1 normas conducta, asr como de ha
bitos de higtene personal, que leayudaran 
a lograr una convivencia arm6nica en su 
ambiente social. 

Artrculo 26 ~. , El programa de educaci6n 
preescolar que se imparts en las guarde
rras, sera el establecido por la Secretarfa 
de Educaci6n PUbl lca. 

Artrcul0 27?· Se entregara al mno que 
egrese de guarderra, at tarmino de su 
educaci6n preescolar, una constancia que 
acredite su asistencia. 

GAPITULO VII 

DE LA ENTREGA DEL NINO A LA 1V\ADRE 

o AL PADRE. 

Artfcul0 2B~- El mno debera ser recogi
do hasta treinta minutos despuas de la ho 
ra de sal ida de· trabajo de la madre 6 del 
padre en su ~ caso y dentro del horario 
de funcionamiento de 1a guarderra J que 
sera de las 6:30 a las 21:30. 

Artfcu10 29?- El nino sera entregado 
solamentea la madre 6 a la persona por-
tadora de 1a credencial vigente que ha sido 
proporcionada por la guaroerfa 0 en su 
caso, al padre viudo 0 divorciado con la 
pat ria postestad del nino. 

Artfcul0 30~ - Cuando la madre 0 padre 
viudo 0 divorciado no acudan a recoger 
al nino en eltiempo establecido por causa 
a enos imputables se haran acredores a 
la sanciones correspondientes, que consis
tiran en suspensiones temporaleso defini-
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tivas segun proceda en cada caso. 

CAPITULO VIII 

DEL PAGO SUPLEMENTARIO DE 

GUARDERIAS 

Artt'culo 31 ~, Cuando no haya guardert'as 
6 falta de cupo en las mismas, el I nstitu
to subsidiara al trabajador con derecho a 
ella, con ta cantidad de: -- .-.--.... -----.. -
$200,00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 
-- .- _.- M. N. ), mensuales por cada hi
jo at que debiere darsele este servicio, 
previa comprobaci6n de su derecho. Dicha 
cantidad tambien se entregara a. trabajado
res con hijos con derecho a la prestaci6n, 
cuando laboren en jornadas acumuladas in
cluyendo las nocturnas 0 en hOras en que 
no runcionen las guardert'as establecidas. 

Art!culo 32 ~- El derecho al pago supleto 
rio senalc,.do en el art (cui 0 anterior debe=-. 
ra refrendarse anualmente, por los irlter!. 
sados ante las dependencias que senale 
este Reglamento. las que comunicaran a 
la Jefatura de Servicios de Personal para 
los 'efectos conducentes. 

CAPITULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABA-, 

JADORES CON HIJOS EN GUARDE.,.. 

RIAS. 
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Art(cul0 33~·.. Los trabajadores con htjos 
en guarderlas deberan colaborar con el 
cumpl imiento de t9das y cads una de las 
disposiciones que a e110s corresponda, con 
signadas en los artlculos relativos de est; 
reglamento. 

Art(cul0 34~- Para cualquier aclaract6n, 
relacionada con los servicios de la guarde 
ria que se presten a hijos de trabajadores, 
deber"a acudirse a la Directora del estable
cimiento correspondiente. 

Art(culo 35 ~ - Los trabajadores con hijos 
en guarderlas estaran obi igados a propor-
cionar el personal ,tecnico de la misma, la 
informaci6n verldica y correcta que Ie sea 
sol icitada en relaci6n con su hijo. 

Artrculo 36~- Los trabajadores con hijos 
en guarderras daran su anuencia y coopera-. 
ci6n para que se real icen estudios socio-ec2 
n6micos necesarios. 

Artlculo 37 ~4 Queda prohibido estrictamen
te gratificar con obsequios 0 monetariamen
te al personal de las guarderfas. 

Art(culo 38~:'>" Cuando el trabajador con 
hijos . en guarderras cambie su horario de 
trabajo 0 jornada 0 de turno debera avisar-
10 a la guarder(a correspondiente para los 
efectos que proceden. 

Artlculo 39 ~, Los trabajadores con hijos 
en guarder(as renovaran anualmente las 
fotografras. de sus hijos as( como constancias 
de permanencia en. el' trabajo y las fechas 
de disfrute de vacaciones. 

Arl:(culo 40 ~. Los trabajadores daran 
aviso oportuno a las guarderlas de las 
causas que motiven la inasistencias de sus 
hijos. 



•• 39 

Artrculo 41 ~"- Los trabajadores con hijos 
en guarderfas procurar'n continual'" en el 
hogar con apego a las indicaclone s del 
personal bScnico de las mismas, la labor 
realizada en materta de attmentaci6n, 
servicio m'dico y educaci6n. 

Art(cul0 42~- Con et fin de mantener en 
opttmas condiciones la salud de los htjos 
ct8 trabajadores que asisten a guarderras, 
se procurara proporcionarles la comida 
hogarena de acuerdo con 1a s 'indtesciones 
del personal tecntco· de las propias guar
derfas. 

Artfculo 4sf, En caso de que aparezcan 
signes 0 sfntomas de alguna enfermedad 
estando el niOO en la guarder!a, determi
nados POI'" el personal tecntco de la misma, 
se dar~ aviso a los padres correspondien-
tes, los que deberan pasar a recogerlos a 
la brevedad posible, para $ometerlos a la 
atenci6n m';dtca necesaria. 

Artrculo 44 ~ ~ Cuando las guarder(as ten
gan programas de tnmuntzact6n, los ntnos 
seran presentados el dra y la hOra que al 
efecto se senaten. 

Articufo 45~· Los trabajadores con hi-
jos en guarderras, cuando sea requerida 
su preSencia para platies conferencia 6 
entrevista, deberan asistir con puntual tdad 
a las mtsmas, sin perjulcto de las tabores 
que tengan encomendadas. 

Artfcul0 4():' En caso de pe,..dida de la 
e "redencutl-, debera avtsarse tnmeciiatamente 
y tomar. las medidas procedentes. 

CAPITULO ~ 

DE LAS CAUSAS DE SUSPENSION 
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TEMPORAL 0 DEFlNlTlVA; 

Art!culo ,47:·· Cuando el ntfkl falte duran
te 8 d!as consecutivos sin justificaci6n, 
quedara suspendtdo hasta que se cOn"\pl"Ueben 
los motivos de la tnasistencia,·. 

Art!cuto 48:-La Secct6n T'cnica de Guar
derras en el Valle de MSxtco '::I las oficinas 
correspondientes de· las Detegactones Esta~
tales y .Regionales f en sus respectivaS' juris 
dicciones podran suspender temporal mente -
a ntnos que presente alguna atteract6n grave 
de conducta que abstacut tce el· functonamien
to de la guarder!a, dando aviso Oportuno a 
los padres trteresados. 

A~rculo 49:- En caso de enfermedad, el· 
medico senalara par eserito cuantos dras 
dejara de concurrir et nino. 

Artrcuto 5O~-- La Secct6n Tecnica de Guar 
derraso el Delegado a traves de las oRci·"':
nas corr.espondientesla podr'n suspender de 
a a 15 dtas .. at ... nlno .. cuya:madre 0 padre en ..:, 
su caso retnctda en: 

a). - Presentar desaseado al nino; 
b).- No esperar elRltro sanitario 
c).- Tratar con faltas de edueaei6nal 

personal de la guarderra. 
d).' En recoger· tarde at nino 

Artrcuto' 51:- El niPio sera suspendtdo 
defintttvamente cuando, con posterioridad 
a su ingreso, manifestase algun padeeimien ~ 
to que necestte atenct6n y cuida.dos especia
les, determinado POl'" el personal bicnico 
de la guarder!a eorrespondtente. 

Artrculo 52~··Ser'suspendido definltiva
mente el- nino cuando tamadre 0 alpadre, 
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en su caso, 10 abandone en la guarder(a 
sin raz6n fundada. 

Articulo 53~- Tambien ser& suspendido 
en forma definitiva el nino cuyo padre 
6 madre gratifiquen al personal de las 
guarder(as con obsequios 0 dinero. 

A rt(cul 0 54~- Tambien sera motivo 
desuspensi6n la prestaci6n de asisten
cia a guarder(a el incumpl imiento de lee 
disposiciones contenidas en este Regla
mento f que justifiquen esa determina-
ci6n. 

Art(culo 55? . Las suspenciones defini
tivas 0 mayores de 15 d(as generaran 
el derecho al pago del subsidio a que 
se refiere el art(culo 31 de este Regla
mento. 

Artlculo 56? - Las suspenciones tempo
rales 0 definitivas de la prestaci6n de 
guarderlas seran comunicadas al Sindi
cato y cuando as( proceda a la Comisi6n 
Mixta Disciplinaria 0 Subcomisiones 
correspondientes. 

Se .firma el presente Reglamento en 
Ia eiudad de Mexi.co, Distrito Federal 
a los trece d(as del mas de diciembre 
de mil novecientos setenta y cinco. 

En este reglamento la guarder(a sigue siendo considerada una 

prestaci6n social. Sin embargo, evidencia . una mayor plani-

ficaci6n de su ·funci6n. Toma en cuenta que tambien los tra-

bajadores-hombres pueden necesitar del servicio ~ que. es nece-
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sarto atender alos ninos hasta los 6 anos y no hasta los 4 (como 

10 senala la Ley Federal del Trabajo de 19701 .incieo F), y hace 

e,speciftcaciones prudentes para los padres en relaci6n a su parti-

cipaci6n. 

Es utn subrayar que lasguarder{as que funci6nan bajoeste regla-

mento constituyen solamente un grupo minoritario(siete)* y que 

aunque este grupo es e1 mejor en cuanto a su organizaci6n, las 

guarder{as del IMSS comparten, con todas las demas, los obst~-

culos que les impone el estar subordinadas a las autoridades de 

la administraci6n laboral. 

De ah{ problamente se desprende el hecho de que entre los 56 

artfculos que componen el reglamento del I MSS sobre guarderras, 

s610 3 se refierena la educaci6n de los ninos (25,26 Y 27). 

Las siete citas anteriores constituyen el marco legal de las guar-

derfas infantiles. 

DEMANDA DE GUARDERIAS INFANTlLES 

En toda la Republica Mexicana existen. aproximadamente 530 

guarderras tnfantiles del Estado qt.e dan atenci6n a 55, 625 ninos 
.;Ie 

menores de stete anos ~ Segun datos -estimados POI"" la' Dtrec-

ci6n General de Educaci6n Preescolar de ta Sub-Secretar{a de 

* Estas siete guarder{as dan servicio unicamente a las trabajadoras 
del IMSS. 
** , Datos de la Direccion General de Educaci6n Preesg9,lar de SEP 
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Educaci6n Basica de la SEP, esto significa que se cubre et 55% 

de la demanda real (registrada) y 11% de la demanda potencial 

(calculada) Otro dato importante es que el 71.45% de los ninos 

que atienden las guarderlas, corresponden al Distrito Federal. 

Los calculos de esta Direcci6n senalan que hacen falta entre 5000 

Y 6900· guarderlas para satisfacer la demanda actual (registrada 

y calculada) de to do el palS. Debe tomarse en cuenta tambien, 

que la demanda es creciente. 

TIPOS DE GUARDERIAS 

De acuerdo a su administracci6n puede n distinguirse los 

siguientes tipos de guarderlas: 

ii).- GUARDERIAS DEL INSTITLrrO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
IMSS. 

Estas guarderlas se dividen, a su vez, 
en dos grupos: el primero da servicio 
a las trabajadoras del propio IMSS (ni
nos de 45 dras a 6 anes), y el segundo 
a las trabajadoras aseguradas 6 adscri
tas al IMSS. (nines de 45 dlas a 4 anes) 

b).- GUARDERlAS DE~ INSTITLrrO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJA
DORES DEL ESTAOO, ISSSTE. 



•• 44 

c).- GUARDERIAS DEL DEPARTAME::N
TO DEL DISTRITO FEDERAL, 

DDF. 

Estas forman tambi~n dos grupos: 

Las que atienden a los hijos de las traba
joras del ODF. f Y las guarder(as de los 
mercados que dependen de las delegaciones 
del DDF. 

d).- GUARDERIAS DE LAS SECRETA
RIAS DE ESTADO. 

Cada Secretar(a ha organizado su 0 sus 
propias guarder(as. 

e).- GUARDERIAS DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. 

Organizadas pOl'" cuenta de cada uno. Es 
necesario aclarar que no todos tienen una 
guarderla. 

f). - GUARDERIAS DE CENTROS, I NS
TITUTOS Y UI\IIVERSI DADES 

Tambien han sido ot"'ganizadas pot'" la ins
tttucttn a las que pertenecen. 

La agrupaci.6n de guarder(as de acuerdo a la instit LCi6n a la 

que pertenecen, determina tambi6n la existencia de grandes dife-

rencias en torno a las condiciones en que funcionan. 

Al referirse a los distintos tipos de guarderla, la maestra 

Beatriz Miranda, Jefa de la Oficina Educativa de la S • S • A., dijo: 
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• • •• •• If existen guarderlas de primera, de segunda, de tercera .•. 

y hasta de novena: clasen ..... 

Es decir, las guarderlas infantUes del Estado no conS::.ituyen 

un conjunto homogeneo, su funci6n no est& de ninguna manera 

coordinada ni sistematizada y la cal idad de la atenci6n que prodi

gan a los ninos forma una gama que, como expresd la maestra 

Carlota Rosado, e>G-directora de Educaci6n Preescolar "va de la 

ostentact6n a la cartdad .• , ," 

Las condiciones de cada guarder(a dependen principal mente 

de la instituci6n a la que pertenece, del presupuesto que esta 

Ie asigna, del nivel cultural de los jefes administrativos y sindi

cales, de la historia de la guarder(a dentro de la propia institu

ci6n y del inter~s y la capacidad del personal de la guarder(a. 

Otro factor que determina la cal idad de la guarderla, sena

la la misma maestra Oarlota Rosado, •.•.• "Es la importancta 

que se Ie da a la guarderfa como recurso de tranquilidad sindi . 

cal •... " 

AUTORIDADES 

La maxima autoridad dentro de la guarder(a es general mente 

una directora, quien a au vez esta subordinada a los siguientes 

9 rupos de autoridad 
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1. < JEFES ADMIt\IISTRAnVOS~,- Incluso en las pocas institucio-

nes en que existe una ofvcina educativa eneargada de la guarder(a, 

los jefes administrativos son la mas alta autoridad. Su deseonci-

cimiento casi total en materi.a educativa tiene graves eonsecuen-

eias. En primer termino por su ingerencia en ta designaci6n 

del personal, cuya selecci6n frecuentemente no se real iza en fun-

ci.6n de las necesidades de la guarderfa. ASimismo, estas autori-

dades, cuyo trabajo consi.ste principalmente en proteger el presu-

puesto de las instituci.ones, Hegan a conside .... arse superf'luas las 

peticiones de la directora en relaci6n" POI'" ejemplo, a materia-

les didacticos, la eonstrucci6n de un chapoteadero 0 la asignaci6n 

de un psic6logo de planta para la guarderfa. Un ejemplo concre-

to de esta cotidiana discrepancia puede ser el caso de la maes-

If#' 

tra Ana L. Michaud quien siendo directora de la Guarderia de 

INDUSTRIAL DE ABASTOS (el Rastro), solicit6 a los jefes ad-

ministrativos que se asignara un psic610go infa,ntil a la guarderfa, 

ya que habra muehos ninos con problemas conductuales. El Ad:-

ministrador Ie respondi6 que utilizara a uno de los psic610gos 

de la planl:a (dedicado a selecci6n de personal), para los casos 

verdaderamente urgentes. Ante otra petici6n sobre crayolas y 

papel para que los ninos dibujaran, el mismo jefe contest6: 

"Mire Maestra, conf6rmese con que los ninos coman" ....• 
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Actualmente, la guarderfa de Rastro esta bajo la direcci6n de un 

contador. Por supuesto· que no en todos los casos existentales 

extremos. 

Ademas, los jefes administrativos no tienen"porqu~ ser pedagogos. 

Su funct6n es admtntstrar y el error radtca probablemente, en 

que la guarderfa dependa de enos. Lo que si puede afirmarse 

es que para todas las guarderfas este grupo de autoridad represe..0 

ta un obstaculo a su funct6n edJcativa y muchas veces hast a para 

su funci6n asistencial. 

2.- DIRIGENTES SINDICALES.- Como se dijo con anteriori

dad el nivel cultural de los jefes sindicales es factor determinan

te de la funci6n de la guarderfa. En muchas ocasiones los dirt

gentes sindicales muestr8:) un re al inter~s , perc a veces· su ma 

ximo logro ha side tan s610 el establecimiento de la guarderfa. 

Existen otros casos en que el sindicato apoya, ademas, 1a 

funci6n educativa de la guarderfa y exige a los jefes administra

tivos la provisi6n del personal y de todo 10 necesario. 

Sin embargo, los sindicatos tienen tanto que pedir, que en la 

mayorfa de los casos las necesidades de la guarder(a compiten 

con intereses de mayor prioridad y general idad para los trabaja

dores. Tal es e1 caso de los aumentos. de sueldo y de otras 

conquistas laborales que benefician no 5610 a las mujeres, es' 

pec(ficamente alas mad res trabajadoras. 
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Por otro lado, este grupo de autoridad tambien obstacuUza la fun

ci6n de la guarder(a sobre todo los vicios caracter(sticos de 

los sindicatos; designan personal incapacitado a la guarder(a, hacen 

exigencias desmesuradas a la directora, se niegan a colaborar 

con las disposiciones de esta, manipulan la inscripci6n y obUgan 

a la directora a aceptar un romero mayor de ninos para los que fue 

disenada la guarder{a f y de los que puede atender el persona~. 

'Todo esto ocasionafricci.ones y desajustes que se multipUcan, 

dando origen a un sinromero de problemas, 

3. - LAS DAMAS VOL UNT ARIAS. - Entre las actividades de los 

comites de damas voluntarias que existen en todas las institu-,· 

clones del gobierno, se encuentran el bienestar de los ninos, POI"" 

10 que Ia guarder(a infantil es considerada un importante campo 

de acci6n para estos grupos. Algunas veces este heCho ha be

neficiado a la guarderfa, sobre todo cuando la directora estable

ce una relaci.6n adecuada con el comite. 

En esos casos, el comite facilita la soluci.6n de muc.i;los proble '. 

mas. 

Pero Ia mayorfa de las veces este no esel caso. 

El comite de damas voluntarias no es oficialmente un grupo de act 0-

ridad, pero estando formando pOI"" las esposas de los funcionarios 

de la instituci6n a la que pertenece la guarder(a debe considerar-

se como tal, para completar el panorama de las autoridades que 
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ejercen influencia en la funci6n de las guarder{as infantiles. 

4.- SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.- En el Reglamen

to del Artlculo no' de la Ley Federal del Trabajo para guarderlas 

infantiles expedido en 1961 y cita.do con anterioridad, se establece 

que la S • E. P., se hare. cargo de la. funci6n educativa de las 

guarderlas. Esta Secretarla se vincu16 durante muchos anos con 

las guarderlas Jnicamente a traves de su Direcd6n General de E

ducaci6n Preescolar, la que estando dedicada a los jardines de ni

nos, hizo funcionar uno dentro de casi todas las guarderl~'" fbor 

este motivo asign6 a un grupo de educadoras contratadas par la 

propia 5 • E. P., para atender a los, ninos de 4 a 6 aPios en las 

guarderlas, durante 3 horas dlarias, como en los jard~nes de ni-

nos. 

A traves de la supervis i6n de las educadoras, en relaci6n al cum

plimiento de los programas para jardines de ninos de la Direcci6n 

de Educ~ci6n Prescolar, esta tuvo derta inRuencia en la funci6n 

de las guarderlas y pudo mejorar la situaci6n de muchas de enas o' 

Siendo consciente de la problematica general de las guarderi'as, 

1a Di.recci6n de Educaci6n Preescolar cre6 en el pasado sexenio 

la Coordinaci6n Nacional de Guarderlas con el fin primodial de 

intervenir en la atenci6n educativa no s610 de los ninos en edad 

de 4 a 6 anos sino en la de todos los ninos y a traves de ella, 

coordinar y sistematizar la funci6n educativa de las guarderlas 
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Sin embargo, con el cambio d(El gobierno la Coordinaci6n desapa-

reci6 en la fase preliminar de su quehacer. 

At principio del actual gobierno (perfodo 76 - 82), aparecto en 

la S.E.P. ,la Direcct6n. General de Bienestar Social para la 

Infancia, cuyas funciones aun no estaban total mente deftnidas al ela 

borarse este trabajo, 10 que si estaba ya definido era que se harfa 

cargo de las guarderfas y que a pesar de la experiencia y los 10-

gros de la Direcci6n General de Educaci6n Preescolar en guarde-

rfas infantiles, esta ultima ten(a que replegarse. 

En relaci6n a este violento cambio hay un hecho digno de mencio-

narse. 

La creaci6n de una Direcci6n General de Bienestar Social para 

Ia Infancia , independiente de la Educaci6n Preescolar abre 

nuevamente la brecha· entre la concepci6n educativa y la concep-

ci6n asistencial de Ia guarderfa infantU, • 

Es ,probable que hublera, sido mejor reforzar las posibilidades 

de la educaci6n preescolar y aumentar con eUo sus alcances en 

la atenci6n educativa de los ninos menoras de sets anos, ya sea 

que estos esten en las guarderfas, los jardi.nes de ni.nos 0 en 

algun otro recinto infantile 

Es un hecho entonces, que el cuarto grupo de autoridad de las 

guarderfas infantiles as de 1977 Ia Direcci6n General de Bienestar 

Social para la I nfancia de la S. E. p. 
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Es importante sena1ar que entre los anteriores grupos de autori-

dad no s610 no existe coordinaci6n en. ,,'e1aci6n a sus decisio-

nes, si.no frecuentemente una discrepanci.a muy grande de crite

rios. 

LA MADRE TRABAJADORA 

Es evidente que una ley no puede modificar pOI"" S1 misma 

las tradiciones de una sociedad, sobre; todo tratandose de sus 

patrones de relaci6n humana. Por esta raz6n, aunque 1a legis

laci6n mexicana relativa a los derechos de 1a mujer se encuehtra 

a 1a altura de los parses mas evolucionados culturalmene, nues

tra tradiciones en torno al rol social femenino siguen determina!! 

do en gran medida la condici6n social de 1a mujer m~icana. 

Al considerar que la atenci6n y 1a educaci6n de los hijos, en 

sus primeros anos de vida, es obligaci6n primordial de la ma

dre, la sociedad no ve en la guarderfa infantil una alternativa 

sino un remedio. 

Estos mismos prejuicios son, de alguna manera, compartidos 

pOI"" la propia madre trabajadora. constituyendo uno de los fac

to res que Ie impiden participar activamente en Is transforma

ci6n cllal itativa de la guarderta. Es ast como la funci6n de la 

guarder(a es aceptada POl'" la madre, solamente como un relevo 
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de las actividades que sociatmente . se destinan exclusivamente a 

ella; de tat forma, que mientras la guarder(a proporcione at nino 

sus al imentos y 10 entregue a la madre n sane y salvo", esta se 

da pOI'" bien servida, generalmente. 

Ot,..o factor que mantiere a la madre al margen de la funci6n edu

cativa de Ia guardert'a, es su bajo nivel cultural en general y> 

en especial, su ignorancia en relaci6n a la educaci6n infantit. La 

inmensa mayorfa de las mad res t,..abajadoras carece de los cono~ 

cimientos suficientes, para cuestionar la funci6n educativa de la 

guarderfa, y para proponer alternativas 0 exigir algo mas que un 

servicio asistencial para sus hijos. 

Hay indicios de que la madre trabajadora manifiesta una actitud 

ambivalente hacia la guarderfa; POI'" un lado, se muest,..a agrade-

cida e interesada en cooperar con las indicaciones del personal, 

participa con interes en reuniones que eventual mente se 

. organizan J ya que despues de todo la guarde,..fa es para 

muchas mad res , la unica oportunidad educativa de su hijo y la 

alimentaci,6n que etlas no podrfan dar Ie POI'" otro lado, se pro 

duce n actitudes de rechazo hacia la guarderfa en tanto que des

plaza a la madre; y hacia et especialista. en tanto este represe,!2 

ta la incapacidad de la madre para educar a su hijo. 

Como, de hecho, la guarderfa no orienta a Ia maqre en la edu

caci6n de su hijo Ia educaci6n que este recibe en el hogar no 

es concurrente con Ia que recibe en la guarderfa, incluso 
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en ocasiones ambas se contraponen. 

Es importante senalar que un porcentaje considerable de las ma·' 

dres trabajadoras a qutenes dan servicio las guarderras del Esta-

do, esta compuesto.· p~r mad res solteras, separadas y divorcia-

das, * todas eHas con una gran necesidad de conservar su traba-

jo, ya que son p~r 10 general el Onico sustento ec6nomico y emo-

cional de sus hijos; p~r ell0 la guarderra, con todas sus caren~ 

cias, representa para eUas un recurso cast inmejorabte. 

Todo 10 anterior tiene como consecuencia que, aurque Ia madre 

trabajadora es la raz6n de ser de la guarderra infantil no es, 

sin embargo, un elemento importante que determi.ne transforma-

clones cualtitativas en esta. 

La condi.ci6n cultural, econ6mica y social de la mayorra de las 

mad res trabajadoras puede ser t tambien Ia causa de I:.Il'1 mal uso, por 

su parte del servicio de la guarderra. Datos deb IMSS y de 

la SOT. (Secretarra de Oomunicaciones y Transportes), indican 

que se dan casos en que una madre tiene simuitaneamente en la 

misma guarderra, hasta 5 ninos. 

Lo anterior implica que esa madre, ha trabajado 8 meses anual ~ 

mente durante cinco anos; y que el Estado ademas de subvencio~ 

nar sus permisos pre ~ p<,;)st parto (3, meses y uno de vacacione s), 

gasta mensual mente 1500 pesos por cada uno de sus hijos rt), 

10 que suma. muchas veces, una cantidad superior al salario 

~*) Datos tomados de los registros de las guarderras del Estado. 
(*) Oalculos del IMSS. 



•• 54 

de la madl"'e. Recientemente, se determin6 que las guarderras 

del IMSS atenderan s610 ados hijos pOl'" madre trabajadora, 

simultaneamente. 

Este y otro tipo de pl"'oblemas relativos al U'30 que hace la madre 

trabajadora del servicio de guarder(a, han Uevado a las autorida· 

des de. la misma, a formula I'" las siguientes interrogantes: 

l,Esta la guarder(a infantU reforzando la negl igeneta de la mujer 

frente al control natal? l,Es la guarderra un auxil iar de miles 

de mujeres que en real idad no pl"'oducen?, l,El tl"abajo femenino 

que auxilian las guarderCas justifica la inversi6n del Estado, cal

cuI ado en 1200 pesos mensuales POl'" ano? 

Estas interrogantes no han sido Uevadas todav(a al terreno de la 

investigaci6n y s(' en cambio ya son utUizadas como argumE;lnto 

de las autoridades y muchas veces del propio personal de la 

guarderfa para escatimar esfuerzos encamtnados al desarl"'oUo 

cuantitativo y cuat ttativo de las guarder(as infantiles. 

C. BroyeUe -seiiala (6) "En tanto que generalizaci6n de un sis

tema de educaci6n ·sociaUzado' de la pl"'imel"a inFancla, el poder 

burgues ests hoy en dra contra las guarderras: eso cuesta- pOl'" 

supuesto, demasiado caro; perc tambien es un poco demasiado 

Colectivo: a la larga, quiza se arrtesga a menar el podel".y la 

estructura del aparato familiar burgues" 

Es posibte que esta sea la raz6n fundamental t de que las guar-
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derfas infantUes no reciban el apoyo que debieran darle las autori

dades. 

La runci6n de las guarderfas infanttles, en los parses capital istas 

es analizada por C. Broyelle (6), de la siguiente forma: 

"Puesto que derecho y deber se conrunden en una sociedad en la 

que se proclama en todos los tonos que la madre es irremplaza

ble al lado del nino, es inevitable que, confiar su hijo a la guar

derfa" a ;;f extranos' sea resentido por la madre como una falta 

cuya unica excusa es que 'verdaderamente no puede hacer otra 

cosa' . Al culpar a las madres, a todas las madres, se les man

tiene en un estado de sumisi6n y de dependencia ideo16gica muy!...a 

vorable para la burguesfa. Condicionadas con un ingenio tan ma

ravi11oso y tanto refinamiento en la represi6n, se convierten en 

las educadoras que la burguesfa necesita. II 

n No es solamente la madre quien educa al hijo como la soctedad qulere 

es ademas la sociedad quien, por medio del hijo, educa a la ma

dres segun sus deseos"...... " ya nadie puede ignorar al carac-

tel'" represivo de la escuela, perc quiza se conoce menos el alcan 

ce y las formas con frecuencia solapadas, de esa represi6n en 

las guarderfas." 
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. . . 

RECURSOS HUMANOS DE LAS GUARDERIAS INFANTlLES 

DEL ESTADO 

Una gran cantidad de problemas relativos al personal de las guar-

derlas obedece ados causas principales: que la guarderra haya 

surgido y siga formando parte del contexto labora! y las cons ide.-: 

raciones en relaci6n a que, es el sexo femenino necesariamente 

el mas indicado para hacerse cargo de los ninos, antes de los 

seis anos. 

El personal de las guarderras infantiles del Estado esta compues ' 

to casf' en su total idad por mujeres. 

El lugar del medico y del mozo son los unicos que, por 10 ge-

neral, estan ocupados por hombres. 

Cuando en la guardert'a existe un psic61ogo, a veces, tambien es 

un hombre, y en los casos excepcionales en que la guarderra cue!!. 

ta con maestro de educaci6n Fisica e~te suele ser tambien. del 

saxo mascual ino. 

La existencia del personal femenino mayoritario en la guarderra, 

tiene dos agravantes principales: en primer lugar sabre el am-

biente psico16gico en el que el nino se desenvuelve, cuyas conse-

cuencias ser~n discutidas en la segunda parte de este trabajo. 
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En segundo lugar, la falta de poder pol (tico y de status cultural 

de la mujer, desde la guarder(a, para luchar pOI'" la transforma

ci6n de esta. 

La consideraci6n tradicional sobre la capacidad "innata" de la 

mujer para educar y atender al nino impl ica la suposici6n de que 

cualquier mujer puede desempenar un buen papel en la guarder(a, 

error cuya consecuencia es permitir que muchas mujeres sin la 

menor preparaci6n en materia educativa ocupen puestos trascen

dentes para la funci6n de la guarder(a, 10 mismo directoras que 

nineras. 

De la falta de criterios adecuados, para seleccionar al personal 

de la guarder(a, se desprenden una gran cantidad de problemas 

que repercuten directamente en los ninos y pOI'" ende, en la labor 

de la guarder(a. 

En algunos casos la selecci6n del personal respeta, pOI'" 10 menos, 

un nivel academico; aunque esto no implica que, necesariamente, 

de ello resulte una selecci6n adecuada. 

La cantidad y la calidad del personal , de~ende en gran medida 

del presupuesto con que cuenta la guarder(a; de ah( que en cuan

to al personal se refiere la situaci6n de las guarder(as esta tam 

bien lleno de contrastes. 

POI'" 10 que se refiere. a la cantidad, la: Direcci,6n de Educaci6n 

Preescolar detect6 que. en el 65% de las guarder(as, el personal 
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es insuficiente para el numero de ninos que atiende, mientras 

que en otras, el personal es excesivo. Esto obedece a que como 

las guarder(as no estan coordinadas pOI'" una sola instituci6n, ca

da una funci6na de acuerdo a los recursos econ6mfcos asignados 

pOl'" la instituci6n a la que pertenece. Esto puede ilustrarse se

nalando que. mientras la directora de una guarder(a que pertene· 

ce a un organismo publico descentral izado, gana mensual mente 

$ 20,000.00, la directora de una guarder(a de la S.S .A. 6 del 

D. D. F. gana entre 4 y 5 mil pesos. 

La calidad del personal var:a tambien de acuerdo al presupuesto. 

Si una buena educadora encuentra que tiene que atender a 75 ni

nos, en un sar6n reducido, maloliente y oscuro, y sin nihgun re

curs~ didactico, es probable que no acepte el trabajo. As( puede 

comprenderse la contrhua deserci6n de las educadoras, en las 

guarder(as de la S. S . A. y en las de los mercados del D. D. F • 

Cuando se fundaron las primeras guarder(as, se asignaron a 

ellas mujeres sin ningun nivel academico., obreras 0 nineras. Mu 

chas de elIas han ascendido, a base de meri'tos de antiguedad, a 

puestos de gran autoridad sobre las guarder(as. 

Desgraciadamente, la experiencia de muchas' de el1:as y de todo 

el personal emplrico de guarder(as, no ha sido aprovechada pOI'" 

las autoridades, y tampoco ha recibido 

ci6n profesional. 

ningL.!nci orienta--
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Debe mencionarse que el IMSS cre6 recientemente la Escuela para 

Auxiliares de Guarderfas, de la cual ya ha egresado un buen ro

mero de ell as , pero que sigue siendo insuficiente para la deman

da. La improvisaci6n del personal en guarderlas infantiles es un 

hecho lamentable. At respecto hay algo dign6 de ser citado. 

Cuando el ISSSTE absorb'i6 el servicio m~dico de la Secretar(a 

de Comunicaciones y Transportes. quedaron sin trabajo 70 afana-

doras de una edad aproximada a los 70 anos. Como dicha 5 e-

cretarra les habra concedido una plaza, se vi6 en la necesidad 

de ocuparlas en algo. 

<"A d6nde cree que las mandaron? - Pregunt6 la maestra Ma. 

Elena Aleman, directora de la guarderfa de esa Secretar1a 

"A la guarderra pOI" supuesto" Se respondi6 ena misma. 

Las directoras de guarder-(as, entrevistadas para este trabajo, 

senalarOn 1a necesidad urgente de personal especial izado. 

Asimismo, la mayorfa de ellas, coincidi6 en que 10 primero 

que harfan pOI" la guarderra. si en sus manos estuviera, serra 

jubUar 0 trasladar a otra area de la instituci6n,jl a un gra; nu

merc del personal que no s610 no esta capacitado para trabajar 

en .la guarderfa; sino que en muchas ocasiones. incurre en 

errores muy graves en su relaci6n con los ninos. 

Son muy pocos los casos en que el personal de la guarder(a 

enfrenta su trabajo con la responsabi.l idad, el interes y la ca-
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pacitaci6n que demanda su funci6n educativa. Hay que tomar en 

cuenta que en 'gran medida, ello puede deberse a que es-

te personal se encuentra inmerso eQ.!-a .arbit rariedad, las limita

ciones y las caracter{sticas inherentes al contexto laborat, del 

que depende, en ultima instancia, la funci6nde la guarder(a 

infantil. 

RECURSOS MATERILAES 

La diversidad de condiciones en que funcionan las guarder(as in

fantiles del Estado, incluye tambien grandes contrastes en sus 

recursos materiales. Estos contrastes, se insiste, dependen 

principal mente de la instituci6n a la que pertenece, de tal ma . 

nera que mientras la guarderfa del I nstituto Nacional de Ener

gra Nuclear y la de Petr6leos Mexicanos, cuentan con instala

ciones lujosas otras guarderras como las de la S. E. P., la 

S.S.A ., y las del D. D.F., se encuentran en muchos aspec " 

tos, en condiciones de mise ria . 

Sin embargo, dejando aclarada la dificultad para hacer genera

l izaciones, puede intel"ltat"se un anal isis de los principales pro· 

blemas que padecen la mayorfa de las guarder(as ",pOl" 10 que 

se refiere a sus recursos matertales. 
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UBICACION.-:. Partiendo del supuesto de que la guarder(a debe 

estar cercana al medio de trabajo, casi todas las guarder(as estan 

cercanas a el. Las ventajas de que sea aS1, son que la madre co!:, 

Unue alimentando al nino lactante, que la madre pueda acudir a 

la guarder(a si se presenta algun caso de emergencia y que el 

personal de la guarder(a ati"enda al nino solamente una hora mas que 

la duraci6n de la jornada de la madre, media hora antes y media 

hora despues. 

S in embargo, en la mayor(a de los casos la madre desteta al 

nino cuando es1e ingresa a la guarderi'a, sobre todo por razones 

de orden practico. Cuando la madre abandona el trabajo porque 

su nino se enferma en la guarderfa, ello repercute en su sala

rio y en su relaci6n laboral con el jefe inmediato, pero la guar

derfa no esta preparada para asistin.a'; en estos casos. 

Es decir, que las supuestas ventajas de que la guarderfa este 

cerca del trabajo no existen.!n la real idad para la trabajadora. 

La tercera ventaja. que se refiere al tiempo de la jornada del 

personal, es una ventaja s610 para la economfa de la instituct6n. 

Por otro lado, las desventajas de que la guarder(a este ubicada 

cerca del trabajo de,la madre son principal mente dos. La pri

mera esta relacionada con los efectos que producen en el nino, 

las prisas a las que est a sujeta la madre para entregarlo a la 

guarderfa, a la hora adecuada' y en las condiciones en que esta 
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10 exige y el largo trayecto que hace el nino en compafira de la 

madre, de la casa hacia La guarderra, en condiciones de fr(o, s~ 

no, hambre y hacinamiento en el medio de transporte;la segunda 

desventaja consiste en que, con objeto de instalar las guarderras 

cerca del centro de trabajo, han sido las bodegas, las azoteas, 

casas viejas 0 compartimientos de hospitales y otros servicios, 

los sitios que se han destinado en muchos casos para que funcie-

ne la guarder(a. 

I NSTALACIONES .- Como ya dijimos casi todas las guarderfas 

funcionan en locale:; inadecuados y aqueHas que funcionan en edifi ' 

clos construrdos ex-pr.ofesso han sido construldas de acuerdo a 

criterios esb~ticos mas que de acuerdo a las caracterlsticas y 

necesldades de la guarder(a. Por eso, puede senalarse como pri 

rre r problema de las instalaciones el que estas no son funciona

les. 

Un segundo problema al respecto, es 10 reducido del espacio. 

Como casi todas las guarderfas han sido construfdas para un 

numero menor de ninos de los' que atienden en la actual idad. pue

de afirmarse que estos se encuentran haci !'lados dentro de la gu~ 

derras durante 9 a 10 horas diarias. 

La falta de ituminaci6n. ventilaci6n, higiene y temperatura 

adecuadas, son otras 1 imitaciones en las instalaciones en que 

funcionan un gran rumero de las guarderras infantiles del Estado. 



MOBILIARlO. - Sillas, mesas y cunas son muchas veces usadas. 

pOl'" los nHios en rotaci6n; en el extremo opuesto encontramos cu

nas de lat6n y aulas· alfol1 bradas para que los ninos gateen. 

Pero es importante senalar que no existe una correlaci6n positiva 

entre medios y funci6n; la capacidad y el interes del personal 

determina en ocasiones que una guarderfa pobre, 6umpta mejor 

su funci6n que ta que cuenta con 6ptimos recursos m.ateriales. 

MATERIAL Dl DACTICO •• En las guarderfas infantiles en que 

et presupuesto permite adquiri r materiales didiicticos, la directo

ra debe pedirtos a la oficina de compras de la instituci6n, a tra·

Yes de una targa f6rmula burocratica. 

Esto tiene como consecuencia que se compre material inadecuado, 

insuficiente y caro. El presupuesto asignado a la guarder(a es, 

muchas veces, mermado pOI'" negociaciones personates. 

Muchas guarderfas trabajan solamente con materiales de desper

dicio que las propias madres proporcionan, asf como 10 que pue

de comprarse con tas cuotas voluntarias de las mismas madres 

(Prohibidas en el Reglamento). 

La Guarderfa de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes 

es una de las mas grandes que existen en la Ciudad de Mexico, 

con una poblaci6n infantil de 1000 ninos, y entre su personal 

cuenta con dos dentistas para dar atenci6n odonto16gica a los 

nin~s. 
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La maestra Ma. Elena Aleman, directora de esa guarder(a t sena-

16 que desde hace 9 meses los dentistas se presentan a la guar-

derfa sin poder trabajar. ya que des de entonces el material in-

dispensable no ha sido surtido a la guarder(a. 

La maestra Rebeca Guzman, directora de la guarder(a numero 7 

del IMSS inform6 que el materialdidactico es surtido por la 0-

,'. . . 
fictna de compras despues de selS meses de quees sol tcttado . 

ALIMENTACION. - . La alimentact6n que rectben los ninos en 

las guarderras cumple por 10 general las necesidades nutriciona-

les de estos. 

En la guarderfa del Rastro, por ejemplo, aurque la guarder(a 

es muy pobre, las propias madres se encargan de que la carne 

de res y de pono que se destina a la guarderra, sea de la mejor 

calidad. En las guarderras de la S . S . A., a pesar de sus 

grandes carencias en otros aspectos, la comida es inmejorable, 

ya que desde su origen se determin6 asr. 

El Lie. Leonardo Sanchez Beristain. Subdirector de Protecci6n 

Social del D. D. F " sena16 que las requisiciones de la com ida 

de las directoras de guarderras, sol icitaban siempre mas de 10 

necesario. POl" ejemplo. pedran cantidades para 1500 ninos en 

vez de los 1200 que asist(an a la guarderfa, y subray6 que habra 

mas inter$s' por "Ofrecer a los ninos una com ida vistosa que 

balanceada. 
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Es indudable que la cap act dad y el interes del personal de las 

guarder(as es un factor determfnante para e1 aprovechami.ento de 

los recursos materiales con que estas cuentan. 

Desgraci.adamente, como ya dijimos , no hay mucho que esperar 

del personal que atiende a los hijos de ias madres trabajadoras 

del Estado. 

El caos que impera en la situaci,6n actual de las guarder(as 

infantUes s610 puede e1 iminarse con acciones radicales, concretas 

y sistematicas, que por otro 1ado. parecen no ser de interes para 

e1 Estado. 
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At rap ada en el contexto laboral y considerada como una pr~ 

taci6n social de la mujer trabajadora, la funci6n de la guarderfa 

infantit no ha recibido por parte de las autoridades la atenci6n y 

el impulso necesarios para desarrollar sus posibilidades educati ' 

vas. 

Es evidente que en la situaci6n actual de la guarderfa, ex

puesta con anterioridad, existen los suficientes problemas para 

impedir que esta cumpla 6ptimamente, por 10 menos, su funci6n 

asistencial; mucho menos debe esperarse de sus alcances '~duca

tivos mientras esos problemas no sean superados. Es Uti.1 inten

tra aqu( un ana.lisis general de las repercuslones que los problemas 

actuales de la guarderra pueden tener en el desarrollo biopsicoso

cial de los hijos de las trabajador~s. 

ALGUNOS LOGROS ACTUALES 

Una comparaci6n entre las asistencia infantil en Mexico y la 

de otros p~(ses de Latinoamerica nos obI iga a reconocer que con

tamos con una serie de mecanismos de asistencla infantil, muy s!:!, 

perlores a los que existen en otros parses; sin embargo, bien puede 

deberse a la necesidad de proteger nuestros patrones culturales 

y a nuestra organizaci6n laboral, y no representar necesal"'iamen-
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te un tndicadorde desarrollo. Por 10 tanto, serra un error sentir-

nos . satisfechos frente a tal comparaci6n, y suponer que con e1 

s610 paso del tiempo nuestro sistema - si se puede Hamar siste-

ma- de asistencia infantn J sera depurado y sufrira un desarrollo 

cualitativo; sobre todo· S1: las bases en las que descansa su fUn 

ci6n estan equivadas 0 desviadas. 

En las diflcUes condiciones en las que han sobrevivido y se 

han reproducido las guarderlas infantiles del Estado, existen a1-

gunos 1ogros importantes que deben mencionarse y tomarse en 

cuenta para comprender mejor el potencial educativo de la· guar-

derla. 

Las guarderras infantiles, inc1uyendo aqueUas de mas bajos 

recursos, salvaguardan todos los dlas a cientos 0 miles de ninos 

de la miseria frsica, pstcol6gica y social propias del medio am..,.. 

biente en el que, de no existir la guarderla, el nino tendr(a que 

permanecer durante la jornada laboral de su rradre. 

Q,rando, et nino reingresa a la guarderla despues del fin de 

semana, las vacacionesolicencias laborales de la madre senalCfil' 

algunas nineras que regresa: n desmejorado, con la cara partida, 

rosadO, con chichones 0 moretones, hostil y agresivo y a veces 

hasta con piojos" . 

Durante esos perlodos, las madres 8seguran que su hijo no 

quier e comer; preguntan a la guarder(a qu~e.§Jo que el· nino come 

r 
J 
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y se sorprenden cuando son informadas de que su niFio yacome 

betabel, pOl'" ejemplo. Al respecto, opin6 la coci.nera de una 

guarder(a: "No es la com ida 10 que e.xtrana~ sino comer en com

paFi(a de otros niiios" 

La alimentaci6n, la atenci6n higienica y la formaci6n de 

ci.ertos habitos que -aunque sea para comidad del personal- se 

forman en los ninos son elementos val iosos de la funci.6n asisten ... 

cial de la guarder(a. El medio ambiente de la guarder(a es en 

mismo rico en estimulaci6n, ya que pOI'" 10 general el nino 

tiene que enfrentarse a una gran cantidad de situaciones nuevas y 

cambiantes que Ie ayudan a la adquisic6n de un repertorio condu,£ 

tual amplio, el cual Ie permite, a su vez, integrarse a ese me

dio. De ah( probablemente que todo el personal entrevistado pa

ra este ... trabajo coincidi6 en afirmar que: 11 EI nino de guarderra 

es POI'" 10 general muy autosuficiente, sociable y mucho mas des

pierto que al que no va a guarderra" 

Al respecto existen varios estudios cienttficos (Spitz, 

1960,) (I), Bowly, 1956 - .t960, (2), Heimicke,' 1964 (3)) pero 

cada uno esta centrado en un aspecto diferente, util izan distin

ta$ metodologras;,obttenenresultados opuestos y sobre todo, han 

sido real izados bajo condi~iones esencialmente distintas a las que 

se dan en las guarderras infantiles mexicanas. De esta forma, 

en vez de incurrir en extrapolaciones aventuradas, este tr.abajo 
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se Hmita a mostrar algunos puntos que requieren ser investigados 

con alto ri.gor cient(fico en las guarderlas mexicanas y se concr.=. 

ta al analisis descriptivo de los problemas actuales de la guarde-

r1a, como limitativos del desarrollo infantil. 

Si como sugtere Jean Piaget: (1975) (4) las rd.f'ces del apr,=-n 

di2:aje ,aparecen antes de que el nHio ingrese a la escuela prima-

ria (entre 6 y 7 aFios de edad), y si el aprendizaje que se Heva 

a cabo en esas primeras etapas de la vida determina en gran, 

medida el aprendizaje posterior y las formas conductuales con 

que el individuo se va a relacionar con el mundo social, intelec-

tual y emocional .... entonces la guarderra infantn debiera com-

partir laatenci6n que las autoridades educativas presumen con-

ceder a la educaci.6n superior.. Pero no es as1. 

(Una buena expl icaci6n de 10 antel"ior podrla ser el hecho de que 

los ninos no saben hacer huelgas ni manifestaciones, por 10 me-

nos hasta que Hegan a la Universidad, si Hegan). 

LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACION 

A LA ATENCION EDUCATIVA DEL NINO 

HORARIOS • ~ Como el servicio de guardertas es conside·-

rado primordialmente un derecho de la mujer trabajadora, los 
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horarios estan determinados de. acuerdo al contrato de trabajo y 

no a las caracter(sticas del nino; la gravedad de este hecho ra

dica en la Falta de planeaci6n para dar atenci6n al nino durante 

jornadas tan largas como 10 son las de ia trabajadora~pe hecho, 

el personal se dedica a "entretener'" at nHio a base de activida

des improvisadas. Es probable que si 1a madre no trabajara. 

har(a 10 mismo, pero esto ultimo no deja de ser un argumento 

endeble para justificar la fatta de planeaci6n educativa, de acuer

do a los horarios espec(ficos de cada guarder(a. Algunas direc

taras, entrevistadas para esta tE::sis, sugirieron que el horario 

de las guarder(as deber-(a reducirse, ya que pOI'" la tarde las 

guarder(as no cuentan generalmente con mas personal que las nf

neras, quienes frente a la necesidad de mantener a los ninos en 

cierto estado de tranquilidad, incurren en grav('simc:s errores, 

pues no cuentan con mas medios que su propio ingenio. 

Ya que el nino ha de permanecer en la guarder(a mientras 

1a madre trabaja, es necesario la planeaci6n de programas edupa

tivos de acuerdo al horario de cada guarder(a y de acuerdo a las 

edades . de los ninos, y no conformarse con Ia adaptact6n de los 

prograY'l as para jardines de niFios, ya que estos estan disenados 

para atender a los ninos solamente durante 3 horas dlarias y en edad 

de 4 a 6 anos. 
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Es indispensable entender que en la guarderfa el nino debe· 

recibir una estimutaci6n acorde a sus caracter(sticas 'f(sicas, 

psicol6gicas y sociales, porque de otra manera la guardert'a se 

torna una especte de, rec1usorio, de dep6sito, en donde e1 nino 

as objeto de una estafa, precisamente en 1a edad en . que deman

da una mayor estimu1aci6n y en la que todavta no esta capacitado 

para presentar quejas formates. 

UBICACION.- Como se menctono en la primera parte de 

este trabajo 1a ubieaei6n de las guarderlas puede tener graves re 

pereuslones. 

En el caso deL reeh~n nacido porque se Ie expone a un sin

numero de peligros durante los largos trayectos POl'" e1 que es 

Uevado de su casa a la guarderfa; contagios, ruidos excesivos, 

aecidentes de trans ito ete.· La total falta de planeaci6n al 

respecto se refleja en que, pOI'" ejempl0, una trabajadora que 

vive en la Moetezuma tiene servicto de guarderfa en Atzcapot

zaleo. 

POI'" 10 que se reftere a los ninos mayores, 'stos son a- ' 

gredidos POl'" la prisa con que la madre los despierta y las asea, 

el hacianamiento del transporte, y nnalmente POI'" la separaet6n 

entre e11os. y sus mad res en la entrada de la guarderla. 

Serla de gran utilidad el estableCimiento de guarderlSi-pilo

to cerca del hogar para nifios mayor-es de un ano y otras cerca' 
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del centro de trabajo f en donde la madre efectivamente amamante 

al nino. Asimismo serfa muy 6tu una verdadera planeaci6n del 

servicio en funci6n de las zonas de vivienda y de trabajo. Algu

nas personas sugieren que Ia madre, se siente mas tranquila cuan

do 'el nino esta cerca de su trabajo, pero esto puede deberse a la 

desconfianza de la propia madre hacia la guarderla y por ultimo~ 

es necesario determinar a que debe darsele mas importancia: 

l.Al bienestar del nino 0 a la tranquil idad de la madre? 

SANCIONES. -- En los reglamentos internos de cada guar

derfa se establecen una seri.e de clausulas en relacion a las obU

gaciones de la madre para la guarderfa. En todos los casos las 

sanciones ,consisten en la suspensi6n del servicio. Esta clase de 

relaci6n entre la'madre y la guarderfa pone de, manif'iesto que 

el nino es considerado una prenda de de~sito cuya i.ndividuaUdad 

no es respetada por ni.ngun renglamento. 

Asimismo si el nUio se enferma. aun tratandose de alguna enfer

medad no contagiosa, no es recibido en Ia guarder(a; es decir, 

que el servicio medico de la guarderfa no cumple una verdadera 

funci6n. Al respecto serfa importante que las guarder-fas con

taran con una secci6n especial para atender a los ninos que se 

enferman. y en vez de mandarlos a sus casas, los nino s debe

rran permanecer en la guarderfa hasta que estuvieran recupera

dos, de esta forma, la madre no faltarfa a su trabajo y 'el nino 
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recibirfa una atencion medica adecuada. (Habrfa tambien que deter

minar silo anterior no perjudi.ca al nino). 

Cuando el nino llega por la manana a la guarderfa es recibi

do por un grupo de personas que realizan una actividad 11amada 

"FUtro". la cual tiene como fin hacer cumpUr a la madre todas 

las indicaciones de la guarderfa: aseo del nino, Upo de ropa, ma

leta con ropa de cambio, etc. Tambian se revisa, supuestamente, 

que el nino no Uegue enfermo. 

La verdadera final idad de esta actividad es, sin embargo, 

que el personal se asegurefrente a posibles rec1amaciones de la 

madre y s610 en un segundo tarmino se encuentra el bienestar del 

nino. 

SOLO PARA NI NOS NORMALES. - La inmensa mayorfa de 

los ninos con problemas conductuales no son recibidos 0 son ex'-" 

pulsados de las guarderfas infantiles del Estado.-. Es decir, tan

to los ninos con algun tipo de deterioro mental, anat6mico 0 fi

sio16gico como los ninos con problemas de tipo pSicol6gico, slendb 

los que- requieren de una mayor atenci6n, son rechazados por nues

tra: sociedad desde la guarderfa. 

Es 16gico, sin embargo, que si no existe en las guarderfas el 

personal capacitado para atender a los ninos supuestamente sanos, 

mucho menos 10 hay para· atender a un nino hiperactivo 6 con 

disfunci6n cerebral. Rectifico: ese tipo de personal existe y de--
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berra estar en las guardetitas, pero no es as(, ya que ta situa

ei6neeon6mica y funcionat actual no to propicia. 

Mart(nez M. y colaboradoras (5) senalan al respecto, que debe 

haber dos tipos de guarder(as, esenciatmente: una para ni.nos 

nor-males y otra para ninos anormales,. Sin embargo, las es

trategias deben ser otras, porQue si no la gu.arder(a se convier·

te en et primer Fittro social de caracter selectivo para restar 

oportunidades a quienes tienen menores postbilidades. Ademas. 

los mejores agentes de estimutaci6n para un nino con problemas 

pueden ser los propios ninos de ungrupo natural. Para apoyar 

tal aseveraci6n se encuentran los trabajos real izados en et mar

co del Analisis conductual Alplicado (6). Tambien deben cons ide

rarse algunos casos aislados que se presentan en las guarderras 

infantUes, como el de una nina mong6liea de guarderra det Ras

tro. En esta guarderra se reeibi6 a una nina mong61 tea de 40 

dras de naeida. En un principio la nina mostraba grandes defi

ciencias en su desarrollo frente a otros ninos: Aunque en esa 

guarder(a no hay personal espeeiaHzado, la senora Julieta Ma~

trnez, ninera, se empen6 en ayudar a esa nina s'th mas recursos 

que su propia experiencia en el trato con ninos. Actu al mente , 

la nina mong6ltea tiene dos anos de edad, y aunque evidentemen

te rno~ ha superado sus I imitaciones geneticas esta de hecho inte

grada al ambiente de ta guarder(a. Habla, camina y parti~ipa 

con facil idad en las actividades que real izan todos los ninos. 
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En este sentido es urgente. entonces, er trabajo de perso

nal altamente especializado, no s610 para atender directamente 

los casos que se presenten en guarderlas, sino para orientar 

al personal emprrico que en eUas labora. 

INSCRIPCION DE LOS NINOS .-- En todas las guarderras 

la inscripci6n de los ninos esta abierta durante todo el ano ya 

que est a sujeta a las bajas mensuales que se registran, asr como 

al ingreso de nuevas trabajadoras que solicitan el servicio de 

guarderra. Esto implica que los ninos llegan a la guarderfa en 

cualquier etapa de su desarroUo y que se les incorporan a gru

pos que ya estan integrados al medio ambtente de la guarderla. 

La adaptaci6n de los ninos de nuevo ingreso es quehacer casi 

exclusivo, espontaneo y accidental de los ninos que ya estan in

tegrados, 10 cual es una gran ventaja. Sin embargo, no es algo 

tan senciUo y desafortunadamente no existe ningun acuerdo 0 

programa para ofrecer una atenci6n especial a este nino que 

por primera vez se separc:t ce la madre. Tampoco se ha qetermi 

nado la edad en que es menos violento para el nino tal separa

ci6n, 10 que debe ser motivo de investigaci6n cientrfica. Hay 

indicios, segun observaciones del personal, de . que tanto el ni

no que ingresa a la guarderla desde los cuarenta y cinco dras de 

vida como el nino entre 4 y 6 anos . presentan menos problemas 

inmediatos para integrarse al medio, y que para el nino entre 
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6 meses y 4 anos de edad la separaci6h de la madre resulta mucho 

mas violenta. 

Es muy importante que cuando e1 nino i.ngrese a la guarder(a 

se Ie hagan los estudios pertinentes para determinar sus pr'incipa

les ·demandas de estimulaci6n motriz, sensorial, Ungu(stica, afec--. 

tiva 0 intelectual Pero, p:l. ra eso hace falta personal y sobre to

do hace falta que el nino y la guarder( a adquieran un status im-

p ortante en nuestra sociedad. 

En alguncs grupos de guarderfas t especial mente en las de la 

S .. 5 tA., se exigen tantos tramites a la madre para que su hijo 

ingrese a la guarder(a, que muchas veces las mad res renuncian 

al servicio, 10 cual repercute directamente en al nino. 

Es entonces i.ndispensable que esos tramites se factliten y se 

determinen con los mimos criterios, para todas las guarder(as. 

Otro punto que merece atanci6n es la cantidad de ninos que 

reciben las guarder{as en relaci6n a la edad. E1 numero de ninos 

lactantes (45 d{as a 18 meses), maternale (18 meses a 3 anos) y 

preescolares (4 a 6 anos) , es determinado en funci6n de las ins-

talaciones y el mobiliario con que cuenta la guarder(a y no en 

funci6n de la cantidad de ninos que necesitan ser atandidos. 
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LIMITACIONES METODOLOGICAS 

Investigaci6n y evaluaci6n.·- La integraci6n de 1a mujer a 

los sistemas de producci6n es un fen6meno seguramente irrever

sible, de la misma manera que la extensi6n y la demanda de ser

vido de guarderfa infantil continuara creciendo. 

Sin embargo, se hacen crudas aseveraciones sobre los efec

tos nocivos que, a largo plazo. puede tener tal cambio de 1a rela

d6n materno - infantil, en el desarrollo de la personalidad de 

los ninos que asisten a las guarderfas infantiles. 

I ndependientemente del contenido ideol6gico de esas asevera

dones, la verdad es que nada puede afirmarse at respecto, porque 

al no existir un trabajo sistematico en las guarderfas infantiles no 

puede Hevarse a cabo facilmente y' con alto rigor cientrfico 1a in ~ 

vestigaci6n necesaria para determinar esos efectos. 

La falta de datoscientfficos no permiten en la actual idad rea

l izar ninguna evaluaci6n rigurosa de los efectos de la guarderfa en 

el desarrollo de la personal idad del nino. Entonces, si las guar

derfas hfantiles estan ahf y sl la madre trabajadora es una 

reatidad implacable, la funci6n de la guarderfa ir:fantU demanda 

con caracter de "urgente' Ia investigaci6n y evaluaci6n cientfficas 

necesarias para. predeciir, hast a donde sea posible, los efectos a 

largo plaza en los miles de ninos que se separan todos los dras 
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de su madre, . en la puerta de ~na guarderla. 

Programas y pr?yectos •.. - La falta de una legislaci6n para 

implantar programas psicopedag6gicos espec(ficos para guarderlas 

infantites as( como la escasa vinculaci6n de estas con el sistema 

:educativo nacional, son otra prueba de que, hasta ta fecha, Ia 

trascendencia de la funci6n educativa de la guarderfa no ha sido 

comprendida, 0 10 que es peor, ha sido rechazada por las autori

dades. 

La im'provisaci6n, "Materia prima del error", ha sido el ins 

trumento util izado en guarderfas desde hace varias decadas en 

nuestro palS. 

En el mejor de los cas os , a Ia improvisaci6n se han sum.ado la 

tntUiGi6n , la practica y la buena voluntad del personal, para 

s atisfacer las demandas de estimulaci.6n de los ninos. La Uega

da de las educadoras de la S. E. P., a las guarderlas ha mejo

rado mucho, durante los uitimos anos, su organizaci,6n en rela~ 

ci6n a la atenci6n de los ninos. 

Pero, como ya se ha senalado, la escasez de personal en canti.

dad y cal idad i.mpide que las 1 imitaciones educativas de las 

guarderlas sean superadas. Puede afirmarse que en la inmensa 

mayorfa de las guarderfas existe un proyecto de trabajo elabora

do por el mismo personal, pero en pri.mer lugar esos proyectos 

han si.do elaborados con los elementos senalados anteriormente 
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(intuici6n, practica y nociones generales del desarrollo infantU), 

en segundo lugar, han sido disenados dando una mayor importancia 

a las posibil idades materiales de cada guarder(a y del personal que 

a las necesidades y caraoterlsticas de los ninos;y en tercer lugar, 

no son apl icados sistematicamente. 

E1 programa para jardines de ninos de la S. E. P., es 10 

unico que ha sido utU izado oficialmente en guarder(as, pero este 

programa esta orientado a ninos de 4 a 6 anos de edad~ disenado 

para llevarse a cabo en un lapso de tres horas diarias, por esas 

dos razones no es el progrma idt'Sneo para guarder(as, ya 'que la 

poblaci6n infantil de las guarder(as esta considerada entre 45 d(as 

y seis anos de edad, y el horario en que los ninos permanecen en 

Ia guarderra es superior a las 8 horas. Sin embargo, la utiliza

ci6n del programa para jardines de' ninos en las guarderlas ha 

contribu(do a que estas empiecen a tener un caracter educativ~. 

Asimismo, gracias a estos programas los ninos de 4 a 6 anos 

reciben , dentro de las guarderras una atenci6neducativa, pOl'" 

10 menos durante t res horas diarfas. 

En diciembre de 1973, un grupo de especialistas present6 

un instructivo de operaci6n para las guarderras infantiles del 

I .M.S ,S~h) que dan servicio a las trabajadoras afiliadas al I .M.S.S. 

EI instructivo de' . 0~eraci6n es sin duda un valioso tra ' 

bajo academico pero abso\utamente ajeno·' a- ta.·-· .... ~1idad 
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Para demostrarlo hay que deck que no es posible citarlo aqu(, 

ya que esta compuesto pOI" 7 tomos que suman el volumen de tres 

dil"'ectorios telef6nicos. 

La extensi6n y el contenido de este instructivo de op.el"aci6n, 

implica que, para poder aplicarlo, el personal tendr(a que dedi

car pOl'" 10 menos un ano a su estudio. Actualmente este instruc

tivo se encuentra en reestructul"'aci6n. 

La falta de programas psicopedag6gicos oficiales que respon

den a las necesidades del nino y que se ajusten a las condiciones 

actuales de la guarder(a es~ entonces, una carencia fundarre ntal 

para que la guarder'la infantH rebase caracter asistencial y propor

done al nino los elementos que para su desarrollo debe tener 

derecho. 

DESARROLLO DEL MNO 

Si bien es derto que todos los aspectos del desarrollo estan 

interrelacionados y que el desarrollo del individuo esta multider

minado, se exponen a continuaci6n algunos aspectos relevantes, de 

la estimulaci.6n que la guarderfa proporciona al nino en relaci6n 

a tres areas principales de su desarrollo general: f(sico, socio-

afectivo e intelectual. 
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ESTlMULACION FISICA 

"00 •• •• .. ",' 

1. - Alimentacion El Dr. Joaqu(n Cravioto, Premio 

Nacional de Ciencias 1975 y actual Director del Instituto Nacional 

de Investigaciones en Ciencias y Tecnolog(as de la Salud del ~ifio, 

senata: "La nutrici6n es ante todo un foco primordial de la orga-

nizaci6n de la conducta . humana fI 

La falta de edUcaci6n nutf-icionat en las sociedad preindustriales 

y en tos segmentos marginados de' la~sociedades industrial izadas, 

se manifiesta como una ~e:r-ie de padecimientos prevalentes en los 

1tamados grupos vulnerables, constit(J(dos pOl'" ninos lactantes y 

preescolares y mujeres que lactan 0 estan embarazadas, cuyos 

requerimientcs de rutrientes POI'" razones fisio16gicas son las 

mayores. " y agrega;..n. A nivel comunal la desnutrici6n es la 

consecuencia de un sistema social .que consciente 0 in9.9nsciente~ .. -~ 
.. --~ ... -.-" ..• ~--~~-," .. --",.-.-.. -~-~.. .' .. /."""._-_._._-_.,_._ .•.. _, ....... -
mente proQY9.e riinos desnutridos, generaci6n tra~eneraci6n, a 

._ ..... ,. • : ·M ... , ..... , ............................ __...... 

traves de una serie. de. mecanismos sociates entre los cuales 

destacan el acceso 1 ir.1itado a bienes de consumo y servicios, la 

limitada movilidad social y la oportunidad restringida para reeL 

bir experiencias basicas en momentos cruciates de Ia vida (*y •• 

E1 Dr. Cravioto ha reatizado una gran cantidad de investigaciones 

cient(ficas sobre los facto res psicosociales de 'la desnutrici6n, 

(*) Entrevista personal con el Dr. Joaqufn Cravioto '" 
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mediante las cuales ha podidoG;:>ncluir que el optimo aprovecha

miento de la alimentacion a nivel fisio16gico, esta determinado en 

varios animales· y en el nino par la riqueza de estimulacion del 

medio en el que se desarrolla (8). POl"" 10 tanto, si la guarder(a 

no provee al nino de una estimulacion psicosoci.al sufietente, .esta 

contribuyendo s610 parci.almente a proteger al nino de· la desnutri· 

cion. Par 10 que serefiere_a los ninos lactantes, el mismo Dr. 

Cravioto senala que el amamanf.a.;miento ce los ninos por la ma

dre representa no s610 un elemento de alto valor nuticional sino 

psicologico y social (9). De ahr que sea tan impoi"'tante crear 

los mecanismos adecuados para que la madre trabajadora pueda 

amamantar a su hijo durante el primer a no de vi.da, haciendo efe.E 

tivas las leyes que la protegen y que deben proteger el desarrollo 

de los ninos. 

2.- Sensorio-motriz.- El crecimiento y maduraci6n del 

cerebro y del sistema nervi<>'SO en general, tie nen~omo etapa 

crucial los des primeros anos de vida, siendo mucho mas acele

rados durante e1 primero (10). Por 10 que. el nino requiere du

rante este lapso de una gY'aA variedad de est(mulos que desgra-

ciadamente no recibe en la guarder(a. ·primer tl;.lgar. por 

la ignorancia del propio personal y en segundo, porque cada diez 

ninos de esta edad (a veces mas otras menos), son atendidos por 

una sola persona, la que par mucho amor y entusiasmo que mani-
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fieste hacia su trabajo no puede sustituir la atenci6n de una madre 

dichosa de su maternidad, Existen cas os extremos en los que hay 

tres nineras para atender a un nino. (guarder(as recientemente es

tablecidaS) y otros en los que dos nineras son· todo el personal de 

la guarder(a. 

Otra limitante de esta situaci6n esta en los per(odos prolon-

gados en que e1 lactante permanece en una cuna sin cambiar de 

posici6n y sin ser levantado de ella por 100 brazos de una madre 

sustituta. Es decir, 1a tardanza de la satisfacci6n a sus deman . 

das. 

La falta de espacios adecuados y las carencias generales de 

las insta1aciones repercuten en los ninos de 'todas las edade.s que 

asisten a la guarderras, limitando su desarrollo sensoriomotriz. 

3. - Salud General .. La falta de higiene en las guarderfas 

as! como el hacinamiento de los ninos tiene graves repercusiones 

en su salud frsica y psico16gica produciendo conductas agresi ~. 

excitaci6n general y contagios de enfermedades entre los propios 

ninos. 

Los tres puntosanteriores en relaci6n a la atenci6n frsica 

y el desarrollo bio16gico del nino, pueden senalarse como los fun

damentales, desprediendose de e110s muchos otros problemas que 

afectan tambien el desarrollo psicosocial de los ninos. Puede 

afirmarse que no existe una atenci6n sistematizada y adecuada 
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parael desarrollo biol6gico de lo~ ninos en las guarder(as del 

Estado. La prevenci6n de accidentes y la al imentaci6n de los ni·~ 

nos son los dos unicos elementos presentes, sin tomar en cuenta 

los multiples Facto res que intervienenen el desarrollo biol6gico y 

la importancia que tie~e este para el desarrollo integral del nino. 

ESTIMULACION SOCIO""AFECTIVA. 

El medio ambiente de la guarder(a cuenta con un elemento 

fundamental para el desarrollo social del nino, que consiste en 

la obvia iriteracci6n de los propios ninos. De los 4 a los 6 anos, 

esa sola situaci6n compensa de manera importante las carencias 

de la guarderla en este sentido. Sin embargo, la Falta de. progra

mas oFiciales y de conocimientos para aprGvechar esta convivencia 

diaria entre los ninos, representa un desperdicio injustificable para 

obtener resultados de alto valor en el desarrollo social del nino 

de 4 a 6 anos. Asimismo, esta convivencia puede volverse contra

producente en funci6n de los niveles de agresi6n que produce el h~ 

cinamiento y la Fatta de atenci6n individual por parte del adulto. 

De la misma manera, el ~esconocimiento de las caractert'sticas del 

nino en esas edades puede aFectar negativamente su desarrollo so

cial, a traves de los castigos que administra el adulto y a 1 manejo 

inadecuado de las conductas sociales de cada nino dentro del 

grupo .. 
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Por 10 que se refie~al nino denominado "maternal" (de 18 meses 

a tres anos); suele decirse que es n el desconocido de la guarde

r{a", porque mientras al lactante se Ie da de comer, se Ie cam·

bia .Qe.: panales y se vigUa su sueno y mientras al nino de 4 a 6 

anos se Ie atiende como en el jard{n de ninos y de hecho, . !lya 

juega solo", a un maternal- a menudo senalan las nineras-

If no cualquiera 10 cuida, porque ya camina y habla pero nada mas" 

No existe para los ninos de esa edad ningun plan ni proyecto de 

trabajo" cuando han tngresado desde recian nacidos a la guarde

rra, al negar a los 18 meses empiezan a dar grandes muestras 

de falta de afecto y demandan una mayor atenci6n del adulto, 

y todav{a no han desarroUado un repertorio social para relacio

narse con los demas ninos. Cuando justamente en ese per{odo 

ingresan a la guat-derra, presentan notables signos de frust~a-

ci6n por la separaci6n de la madre, y es muy probable que su 9.e 

sarroUo social sea negativamente afectado por esa brusca separa

ci6n y por la incapacidad de la guarderra para ofrecerle est{mu

los que contrarresten los efectos de esa violenta separaci6n. 

En relaci6n al lactante debe senalarse que la estimulaci6n 

social que recibe depende principalmente del nUmero de ninos 

con los que tiene que compartir a la madre sustituta y de la 

personalidad y capacidad 'de esta para sustituir las. palabras con 

tono tierno de la m,adre, la estimulaci6n de la sonrisa, la aten-
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ci6n a sus demandas a traves del llanto y et contacto epidermico 

que Ie proporcione. 

Algunas educadoras que trabajan en guarderfas senalan que 

la falta de atenci6n individual de los ninos en la gua rderfa produce 

un retraso en su desarrollo ling·~{stiCO del que el nino se recupe-

ra mas, adelante. Es probable que 10 anterior: dependa tambien 

de la relaci6n entre el adulto y el nino fuera de la guarderfa. 

Un elemento de las guarderfas que aquf se propane como ne

gative para el desarrollo social de los ninos, es el exceso de 

personal femenino. La presencia de' r:e rsonal casi exclusi vamente 

femenino refleja, des de luego, la ausencia del hombre en el terre

no de la educaci6n infantn, caracterfstica evidente de nuestra 

cultura; la ausencia de imagen mas cuI ina en muchos de los hog a-

res de los ninos que asisten a las' guarderfas, es acentuada en astas, 

empobreciendo lao informaci6noestimulaci6n social del nino que vive 

en un mundo de hombresymgeres. Por otro lado, si aceptamos 

que la fuerza' formal de la mujer en el terreno polntco y cultura~s 

menor que la del hombre, la ausencia de este ultimo en las accio

neg de la guarderfa, refuerza la imagen de quehacer domesttco 

que ha minimizado su funci.6n frente a otros ambitos educativcs. 

Es i.ndispensable entonces, que el hombre se involucre des de el 

punto de vista cientffico. pol ftico y tacnico a una tarea de la 

trascendencia social que tiene la educaCi6n de la primera infancia. 
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ESTIMULACION INTELECTUAL 

El desarrollo intelectual de los ninos que asisten a las guar

derfas del Estado esta muy lejos todavfa, de ser considerado un 

problema por parte de las autoridades. No habiendose realizado 

ningun estudio cientrfico por parte del Estado at respecto, ca

rech~ndose de programas psicopedag6gicos oficiales y no habiendo 

posibil idades de ofrecer la suficiente atenci6n ir.:idiviual a los ninos 

por la falta de personal, su desarrollo intelectual esta sujeto a 

estfmulos accidentales y a sus propias tendencias. En el caso de 

los ninos de 4 a 6 anos cast todos son atendidos durante tres ho

ras diarias por una educadora, quien lleva a cabo actividades para 

estimular su desarrollo intelectual y algunas funciones inte'bectua

les como el pensamiento y la memoria, pero desafortunadamente 

hay grupos hasta de 120 ninos atendidos por una sola educadora, 

10 que entre otros facto res , 1 imita las acciones que esta pudiera 

realizar par a estimular el desarrollo intelectual del nino. Por 10 

demas. las guarderras cuentan con algunos juguetes (comprados 

por personas que desconocen el desarrollo infantil), para que los 

ninos realicen tareas de tipo intelectual a partir de la motrici

dad, por ejemplo: rompecabezas, juguetes de armar, etc. 

La falta de estimulaci6n para el desarro110 intelectual de los 

ninos no producira retardos mentales, pero, ~como afirma el doctor 
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Cravioto, II una mala alimentaci.6n aun cuando no produce una co

lectividad de idiotas, produce una colectividad de mediocres". Pa

rodiando esta idea, puede decirse que una estimulaci6n psicol6gi

ca deficiente produce individuos mediocres, f€lcilmente manipula

bles por el sistema socto·-pol {tico. 
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UN CONCEPTO DESVIRTUADO 

LA PROTECCION DE LA INFANCIA 

Se realizan campanas nacionales de vacunaci6n infanti1; se repar

ten desayunos escolares; se inauguran escuelas, parques y hospi

tales infanti.1es. lPero que significa real mente proteger al nino? 

lAyudarlo a sobrevivir? 

La protecci6n de la infancia considerandola como la etapa cru-

crial del desarrollo humano. impUca que la comunidad debe pro

veer a todo nino de un ambiente 6ptimo para su desarrolto bio-

16gico, psico16gico y social. 

II EI nino no tiene prioridad en ruestro medio!l -afirma el Dr. 

Joaqurn Cravioto- "debiera tenerla, pero no es ast". (*) 

Las acciones encaminadas a la protecci6n de ~a infancia, por pat::. 

te de nuestro gobierno, han respondido mas a Ia aspiraciones .pe

queno-burguesa~e los grupos que componen el aparato'de Estado ya 

la farsa poUtica que a la verdadera atenci6n del desarrollo 

infantil. 

Ignorar las caracterrsticas del desarrollo infantn y desatender 

sus necesidades . biol6gicas y psicosociales es l.:I1a de las 

(*) Entrevista personal. 
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mas graves carencias de una sociedad y probablemente uno de los 

peores danos que se hace a sf misma (l). 

Como el concepto de educaci6n se asocia, tOdavra en nuestro pars, 

con el de aula, maestro y libro, y corno el nino menor de seis 

anos no esta apto para participar en escenarios de este tipo, su 

educaci6n se posterga. Es decir, al entender 10 mismo por educ~. 

caci6n que por instrucci6n, el nino menor de sets anos ha quedado 

marginado en el quehacer educativo formal, siendo que las experie~ 

cias, la nutrici6n intelectual, alimenticia, emocional y social en esos 

primeros anos de Ia vida, determinan en gran medida el aprove-

chamiento de la educaci6n que reciba pes teiormente (2). Sin em-

bargo, nuestro sistema educativ~ esta disenado para corregir y 

remediar en vez de estarlo para prever y desarroUar, de Ia 

misma manera que la medic ina . tradicional se dedica a curar la 

enfermedad en vez de estar encausada hacia la conservaci6n de la 

salud, como 10 proponen las ciencias biomedicas. 

If Hablar de un derecho a la educaci6n es ante to do constatar- al 

papel indispensable de los factores sociates en Ia formaci6n del 

individuo" • 

- Expone J. Piaget al analizar el Art. 26 de la Declaraci6n de 

los Derechos Universales del Hombre de Ia O. N. U. (2): TODA 

PERSONA TIENE DERECHO A LA EDUCACION • Y agrega 

Piaget: "La ~caci6n no as tan 5610 una formaci6n, sino tambien 



99 

una condici6n formadora necesari.a del propio desarrollo natural. A

ftrma~l derecho de la persona humana a la educaci.6n es, pues, 

contraer una responsabi.lidad mucho mas grande que la de asegu ~ 

rar a todo individuo la posesi6n de la lectura, la escritura y el 

calculo: equivale propiamente a garantizar a todo nino el pleno de

sarrollo de sus funciones mentales y la adquisici6n de los conoci

mientos y los valores correspondientes al ejercicio de est as fun

ciones, hasta la adaptaci6n a la vida social actual." 

II Se trata sobre todo, pOI'" consiguiente , de asumi.r la obligaci.6n 

teni.endo en cuenta la consti.tuci6n y aptitudes que di.stingu~a cada 

indi.viduo - de no destruir ni. estropear ni.nguna de las posi:bili.dades 

que el ni.no contiene y de las que la sociedad sera la primera en 

beneftciarse, en lugar de permitir que se pierdan i.mportantes 

fracciones de las trriismas 0 de ahogar otras. Es pOI'" ello que la 

proclamaci6n de un derecho a la educaci6n, implica, si. se tiene 

la voluntad de darle un signifi.cado, que sup ere las declaraciones 

verbales; la utilizaci6n de los conocimiertos psico16gicos y socio-

16gicos de que disponemos acerca de las leyes del desarrol:lo men

tal y la elaboraci6n de metodos y tecnicas ajustadas a los innume

rabIes datos que estos estudios ofrecen." 

La protecci6n de la infancia· como el sector mas imp ortante de 

la poblaci6n es~ entonces, una tarea que demanda muchos mas 

esfuerzos de los que se han real izado hasta ahora y sabre todo, 
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requiere de una nueva conceptual izaci6n acerca de 10 que realmen

te significa' proteger al nino. 

At respecto el Dr. Joaqu!n Cravioto propone "Lo primero que 

debemos decir es que la creaci6n de una conciencia del valor que 

tiene el nino es fundamental" •. " ," que el nino tiene necesidades 

que van m6.s al16. de comer para satisfacer e1 hambre, tambien 

tiene necesidades intelectuales y sociales que hay que satisfacer 

en terminos de experienciastt. 

"De ah! vendrta como siguiente la organizaci6n de una comunidad 

que tenga como punto focal las necesidades del nino'... la instru 

mentaci6n de acciones de tipo preventivo; que haya ttempo de 

madres .•.•• que se pueda sal ir de una etapa preindustrial para 

gastar menos tiempo en cubrir las necesidades m6.s imperiosas 

de la vida, para ir cubriendo 10 que es el futuro de la vida a tra

ves de nuevas generaciones de ninos bien nutridos, bien estimu1a

dos . y satisfechos de vivtr". (*) 

Cuando e1 Dr. Cravioto habla de la desnutrici6n no se refiere so-

1amente a la alimentaci6n en sf. ~ino a todos los facto res necesarios 

para nutrir el desarrollo integral del hombre. La trascendencia 

hist6rica de una desnutrici6n general, es explicada as! por el 

Dr. Cravioto: 

It Ser desnutrido no significa solamente el riesgo de morirse sino 

(*) Entrevista personal 
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que el sistema nervioso, la inteligencia, el lenguaje, la capaci

dad de resolver problemas y la capacidad de aprendizaje sufren 

retardos 0 deterioro, y van a necesitar de es1Uerzcs mucho ma:

yores para compensarlos. El pel igro mayor es crear una socie

dad en la que los individuos funcionen a niveles sub-6ptimos. La 

oportunidad de ser genio se pierde don generaciones en cambio la 

probabil idad de ser mediocre 0 mediano aumenta a medida que 

hay mas desnutridos en nuestra sociedad". 

UBICACION DE LA GUARDERIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL 

Puede decirse que Ia guarderfa infantn no ha sido fOl"'malmente 

considerada, hasta Ia fecha, como una parte del sistema educati

vo nacional. 

Las guarderfas del Estado, como hemos venido insistiendo, perte

necen at terreno labora lL funcionan de acuerdo a las necesidades y 

caracterfsticas de este ultimo y no tienen como fin primordial el 

desarrollo integral del nino. Un gran numero de intentos p~r 

reorientar la funci6n de la guarderfa hacia Ia educaci,6n han fraca

sado principalmente por los obstaculos: administrativos, legales y 

conceptuales que impone el mundo laboral. Puede mencionarse en 
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primer lugar la creaci6n del I nstituto Nacional de Protecci6n a la 

Infancia, I 'rxPI, que ',: tuvo lugar durante el gobi-erno del Lie. L6pez 

Mateos. 

No cabe duda que este instituto ha cumpl ido una buena cantidad 

de objetivos asistenciales, pero esas acciones han quedado en los 

I fmites de la emergencia, del remedio. 

Asimismo, la lMA'N, Instituci6n Mexicana de Asistencia a la Ni

nez, creada en el gobierno del Lie. Echeverrfa, ha contrtbufdo 

a la supervivencia de los ninos desamparados; cuenta con instala

ciones y especialistas medicos del mas alto nivel, para atender a 

lo.s ninos de acuerdo a los recursos econ6micos de cada familia. 

Sin embargo, ambos institutos han sido insufientes para subsanar 

toas las carencias de nuestra sociedad en relaci6n a la atenci6n 

de la infancia. Actualmente la lMAN y el tNPI 'han sldo funsio

nes para dar origen a un nuevo organismo.: El sistema Nacional 

par.a el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, dirigido pOI'" la 

Sra. Carmen Romano de L6pez Portillo (3). Es indudable que 

este nuevo organismo podra sumar las acciones que antes real i

zaban de manera independiente el I NPI y la I MAN, para continual'" 

asf las acetones de emergencia en relaci'6n a la protecci6n de la 

infancia. 

Pero es necesario ac1ara I'" que, si estamos de acuerdo con los 

conceptos de Jean Piaget y del Dr Joaqufn Cravioto, estas accio-



•• 103 

nes de emergencia son simples paliativos a la situaci6n actual 

de los ninos menores de 6 anos de . los estratos sociales mas ba

jose 

Los jardines -- Estancia son otro intento que debe tomarse en 

cuenta. 

A mediados del sexenio pasado (70 - 76) la Direcci6n General de 

Educaci6n Preescolar de la S • E. P., puso en rra rcha un progra

ma piloto en algunos jardines de ninos. Se seleccionaron aquellos 

jardines en los que la mayor(a de las madres de los ni.nos traba

jaban (36 en el D. F . , 6 en Laredo y 3 en Monterrey),. La fina

l idad de este programa fue encontrar una soluci.6n a la escacez 

de guarder(asy apoyar a la madre trabajadora mediante la exten

si6n del servicio educativo del jard(n de ninos ate ndiendo a los 

ninos durante el horario de trabajo de la madre, en vez de las 

tres horas en que funciona1'}!}ormalmente todos los jardines. 

Sin embargo, el cambio de gobierno y la determinaci6n de que 

la Direcci6n. de Educaci6n Preescolar de la Subsecretar( a de Edu

caci6n Basica de la S. EP ., ya no aeendeMa los problemas de Ice 

guarder(as, detuvo el desarrollo de los jardines-estancia. 

En la primera parte ·de este trabajo se mencion6 la aparici6n, 

en la misma Subsecretar(a, de la Direcci6n General de Bienestar 

Social para la Infancia, destinada a normal'" la fLlnci6n de las 

guarder(as; es necesario aclarar que al escribir esta tercera par-



•• 10# 

te, esa direcci6n ya cambio su nombre por el de: Direcci6n Gene-

rat de Educaci6n Materno- 1 nfantil. 

Con motivo de la elaboraci6n del Plan Nacional de Educaci6n. fue 

necesario que esa Direcci6n se fijara metas educativas con los ni-

nos y f'O 5610 de bienestar social, de aht probablemente el cambio 

de nomenclatura 

Las metas y ob jetivos planteados en la educaci6n materno...liAfantU 

se consideran en el Plan Nacional de Educaci6n como un problema 

independiente a la educaci6n preescolar, aunque tanto en guarderfas 

como en jardines de ninos se atienden a ninos de 4 a 6 anos. 

Se presenta!", a continuaci6n las dos partes del Plan Nacional de 

Educaci6n, una correspondiente a guarderlas y otra a los jardines 

de ninos (4). 

PLAN NACIONAL DE EDUCACION 

Agosto, 1977 

EDUCACION MATERNO-INFANTIL 

Pocas necesidades humanas destacan tanto 
como la de procurar un armonioso desarr>e 
110 al ni.no. Todo ser humano nace con un -
acervo bio16gico, mental y emocional cuyo 
desarrollo pleno reclama de un amp1i.o uni 
verso de estfmulos formati.vos. 
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Entender la educaci6n como un proceeo 
inseparable de la vida social en un con
junto reconocer que aprendemos no s610 
a traves de procedimientos intencionados 
y organizados, como la escuela, sino tam 
bien por una rica gama de experiencias -
muy diversas que el medio nos ofrece 
desde antes del nacimiento. 

El conjuntode acciones que se ejercen 
sobre el nino a partir de su gestaci6n y 
durante sus primeros anos de vida, deter 
minan, en buena parte, su capacidad y 
actitudes futuras. Las deficiencias nutricio 
nales, la pobreza cultural del ~mbito fa - -
mil iar, las insuficiencias afe ctiv as , al 
precario nivel de desarrollo de la coluni
dad, causan en el mismo danos c<?nsidera 
bles y a menudo :irreversibles que Umi
tan su capacidad de aprender y expresar. 
De aquf que la autoridad educativa y la 
comunidad deb an conceder a la educaci6n 
materno - infantil, como primer conjun
to de acciones educativas, una atenci6n 
mas amplia y completa. 

Sin embargo, la informaci6n a los padres 
sobre las cuestiones que preceden y siguen 
at alumbramiento, as! como la comprensi6n 
de los componentes individuales y sociales 
que exige el desenvolvimiento integral del 
nino, no han sido hasta ahora debidamente 
considerados. Concepciones y actitudes 
err6neas han minimizado 0 desvirtuado el 
alcance de esta tarea y la extensi6n y ca-
l idad de los servicios son par dem~s insu
ficientes. 

La escasa preparaci6n para procurar el 
bienestar del nino y de'la madre misma, 
es frecuente en nuestro media., Si bien 
la atenci6n materna inFantn supone servicios 
medicos· y de orientaci6n por parte de las 
instituciones de asistencia, a menu do se 
soslaya la necesidad de acctones que Fomen 
ten comportamiertos positivos en todos aqu..!: 
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Uo que intervienen en la esfera so
cial y emotiva del infante. 

Por otra parte, debe subrayarse que 
el servicio ha sido hasta ahora, fru
to de decisiones aisladas, tomadas tnt 
ctalmente en el marco de las proptas
Fuentes de trabajo y mas tarde p~r 
instituclones de saguridad social, con 
el objetivo inicial de guardar a los 
ninos mientras la madre labora y s6-
10 secundariamente en prop6sitos edu
cativos claros. 

La institucionattzaci6n del servicio se 
desenvuelve como resultado de la lu
cha trabajadora. A fines del siglo 
XIX se establece la primera Casa 
Amtga de la Obrera para cuidar a 
los hijos de madres laborantes. En 
1928 se Funda ia Asociaci6n Nacional 
de Protecci6n a la Infancia que habr!a 
de promover los hogares infantiles. 

Es hasta 1961 que la Ley Federal del 
Trabajo establece a cargo de las em
presas con mas de 50 trabajadoras, 
el servlcio de guarder!a obI igaci6n 
que en mayo de 1970 se transflere al 
Instituto Mexlcano del Seguro Social. 
cuya ley actual reglamenta dede hace 
cuatro anos esta funci6n. 

Por otra parte, desde 1940 las de
pendencias gubernamentales hab(an de 
senvuelto en algunamedida estancias 
o guarder!as para los hijos de sus 
trabajadoras. En algunas grandes ciu
dades, las autoridades municipales han 
venldo desarrollando este tlpo de ser
vicios. 
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S in embargo, en la actualidad las 
instituciones de educaci6n materno
infanttl atienden a s610 55 mil ni·
nos. De estos, el 70% se encuen
tran en el Distrito Federal y s610 
15 mil reciben atenci6n en 28 enti
dades federativas. En el medio ru·
ral el serviclo as inexistente, y si 
bien la atenci6n ha sido mayor en 
las areas urbanizadas que generan 
una demanda mas amplia del servi
cio, una polftica orientada hacia com 
pensaci6n social de los grupos desfa 
vorecidos debera enfatizar la acci6n' 
destinada a zonas rurales y urbanas 
marginales . 

El servicio se ofrece apenas a una 
de cada dos madres que solicitan 
inscribir a sus hijos en guarderfas y 
que laboran en empresas descentra ' 
1 izadas 0 son derechohabientes de ins 
tituciones de seguridad social. De no 
programarse medidas correctivas y 
ante 4 miUones de mujeres trabaja
doras y una creciente particiapaci6n 
femenina en actividades productivas. 
la insuficiencia de los servicios se 
agravara y con ello el numero de 
ninos en situaci6n de abandono, de 
inseguridad y carentes de los es
tfmulos necesarios para un desarro
llo mental y frsico satisfactorio. 

Debe asimismo senalarse que la 
ausencia de mecanismos efectivos de 
coordinaci6n y supervisi6n de las 
instituciones que prestan el servicio 
y de un programa nacional de educa· 
ci6n materno-infantil, han generado 
notorias disparidades en la distribu 
ci6n de los recursos destinados a 
la tarea y en la cal idad de la aten . 
ci6n prestada. 
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Los principios de programaci6n sec 
tortal y de rerorma administrativa - y 
las atribuciones que la Ley ha veni . 
do a conceder a la Secretarfa de 
Educaci6n y al Sistema Nacional pa
ra el Desarrollo Integral de la Fami 
lia, racilitaran el establecimiento de 
mecanismos de coordinaci6n de los 
serviclos. 

No hay programas especfricos de 
rormaci6n de recursos humana; ,ni 
de capacitaci6n para el personal de 
servi.ci.o. Frente a un reducido nume 
ro de establecimientos con todos tos 
elementos tecnicos y materiales, 
subsiste una mayorfa que funciona 
en condiciones precarias y de dudo· 
sa higiene qu e en lugar de ravore
cer, inhibe a menudo et desarrollo 
del nino. 

La relevancia y magnitud de las ta
reas exige hoy, sin duda, la coordi ~ 
naci6n erectiva de las instituciones 
que se dedlcan a ella ~ Ia colabora
ci6n decidida de los distintos secto
res del pars y un esfuerzo eficaz de 
planeaci6n y organizaci6n para apro
vechar racionalmente todos los re-
cursos sociales disponibles y exten
der el servicio progresivamente. 

ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION MATERNO-· 

INFANTIL 

FUNDAMENTACION: 
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El alto significado de los aconteci . 
mientos propios de la gestaci6n y 
desarrollo de los primeros anos de 
vida del hombre. justifica et porque 
y para que de la educaci6n materno 
infantil en una dimensi6n en la que 
deben conjuntarse una gran cantidad 
de esfuerzos. 

Es por tanto indispensable reorien
tar este servicio bajo una nueva con 
cepci6n ql::le supere las 1 imitadas -
funciones de guarda y asistencia al 
mno hasta obra imperantes -
por una otra mas ampl ia. enfocada 
hacia el adecuado est!mulo de las 
distintas esferas del desarrollo in
fantil; que oriente y sensibil ice a 
los padres y al medio familiar a 
efecto de alentar actidudes' positi~
vas en los perfodos de gestaci6n, 
nacimiento y desarrollo inicial del 
nino. 

No obstante los esfuerzos realizados 
por instituciones de seguridad social 
y por el Sistema para e1 Desarro-
116 Integral de la Familia, el a1can· 
ce de los programas de orientaci6n 
familiar es todav!a limitado. Por 
otra parte, los servicios que se 
prestan a traves de centros de bie
nestar social para 1a infancia, resul· 
tan insuftcientes para atender las ne 
secidades de un numero creciente -
de mujeres trabajadoras ~ pues no 
alcanza a cubrir ni el 1% de los 
potencialmente demandante; y se con 
centran en un 70% en el Distrito -
Federal. 

Objetivo: Ampliar significativamen
te y reorientar los servicios de edu 
caci6n materno -infantU con et fin -
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de eonstituir un factor determinan
te en la iguataci6n de oportunidades 
educativas y sociales, satisfaciendo 
la demanda real y procurando' -el 
maximo alcance de las aceiones 
tendientes a cubrir la demanda 
potencial. 

ATENCION A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABA-

JADORAS. 

Objetivo: Extender la educaci6n 
materno-infanti.1 a los hijos menores 
de 4 anos de las madres trabajado . 
doras, aprovechando mas eficiente
mente los recursos disponibles me
diante la coordinaci6n de las instt· 
tuciones, tanto publicas como pri
vadas que concurren a la presta -
ci6n de este servicio. 

Descri"cion: Este subprogama pre 
vee la integraci6n y la coordinaci6n 
de las acciones que actual mente 11e
van a cabo diversas instituciones, 
con el fin de planificar y desarro11ar 
en forma conjunta los programas de 
ampl iaci6n correspondientes. 

Contemplar la reubicaci6n y cons
trucci6n de nuevos c~ntr~s de bie
nestar social para la infancia en 
las areas de mayor concentraci6n 
demografica, previendose que la ma . 
dre puede optar por el centro mas; 
cercano a su domicil i.o con .la sola 
presentaci6n de una cartUla de i
dentificaci6n como trabajadora, sin 
importar su adscripci6n. 
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Incluye ademas el establecimtento 
de convenios con las instituciones 
del sector publico que operen en 
materia de vivtenda, con el fin de 
estudiar la posibil idad de incluir en 
todas las unidades habitacionales Ur) 

local adecuado para el funcionamien 
to de estos centr~s. 

CAPACITACION MASIVA DE PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Capacitar al mayor nU . 
mero posible de padres de familia. 
a fi.n de que adquieran los conoci· 
mientos Y', habit tdades necesarias 
para asumir un papel responsable 
en las etapas que comprende la e
ducaci6n materno-infantil. 

Descripci6n: Algunas de las acciones 
que considera este subprograma 

se relactonan con la programaci6n 
y ejecuci6n de un proyecto integral 
de capacitaci6n dirigido en especial 
a los padres de famtl ia y. en gene
ral, a la comunidad, que contemple 
desde el proeeso de establecimiento 
de ob jetivos y contenido hasta el di 
seno de medios de divulgaci6n mast: 
va de este tipo de orientaci6n. 

Se prevt§e, a la vez, al est(mul0 y 
Ia coordinaei6n del sector educativo 
con las acetones que se real izan en 
el ambito de la salud, de Ia exten
si6n agr(eola y muy particularmente 
a travt§s de voluntariado de diversos 
sectores. que debidamente articulado 
puede constituir una importante in-
fraestructura para el 10gro de dicho 
objetivo. 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 

N\A TERNO-I NF ANTI L 

Fundamentaci6n: Es la cal idad de 
las relaciones del nino, desde su 
nacimiento hasta los cuatro anos, con 
sus padres y medio inmediato, algo 
que debe interesar muy seriamente 
a la comunidad nacional puesto que 
en esas edades los infantes son mas 
sensibles y cualquier est(mulo pue
de ser determinante en su desarro--
110 ulterior. Educar para la vida a 
partir dei inicio de la misma, utili· 
zando los elementos inmediatos y la 
participaci6n de las figuras paternas, 
es uno de los grandes compromisos. 

La cali dad de la educacion materno· 
infantil presenta multiples problemas 
para las Hmitaciones con las que se 
ha concebido y administrado dentro 
del sistema educativo y los servicios 
asistenciales. Se ha insistido en que la 
capacitaci6n del personal que se 
ocupa en estas labores es insuficien
te y que la dispersi6n y falta de 
coordinaci6n de los distintos servi·~ 
cios impiden aprovechar las ventajas 
que podrfan derivarse, tanto en los 
aspectos tecnicos normativos y en las 
posibilidades de orientaci6n a los pro
pios padres de famU ia como en el uso 
de los diversos recursos. 

Objetivo: Elevar la caUdad de los 
servicios de educaci6n materno-infan
til mediante la preparaci6n del perso
nal que participa en estas tareas el 
establecimiento de normas y' procedi-
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mientos homogeneos y el diseno de 
prograrnas que tiendan a asegurar 
el desarrollo equUtbrado del nino den 
tro de su esfera familiar. 

NORMAS TECNICAS DE LA EDUCACION MATERNO-

INFANTIL 

Objetivo: Desarrol1ar un conjunto de 
normas b9cnicas de apticaci6n general 
para las instituciones que actual men
te prestan el servicio, a fin de ase
gurar un tratamiento adecuado y una 
mayor homogeneidad en la cal idad 
educativa. 

Descripci6n: A partir de la· evalua
ci6n de la situaci6n actual en las 
diversas instituciones que prestan ser 
vicios de atenci6n materno-infanttl, -
y tomando en consideraci6n los reque· 
rimientos m(nimos que en materia 
nutricional, sico16gica y pedag6gia 
plantea la educaci6n del nino, se de
terminars. el conjunto de normas tec
nicas y procedimientos susceptibles 
de aplicarse de modo general. 

Los instrumentos permanentes de e· 
valuaci6n hars.n postble ta detecci6n 
de eventuates inconsistencias en tas 
normas generales y procedimientos 
que se establezcan, a fin de corre
girlas oportunamente. 

Entre los muy diversos aspectos que 
han tomado en cuenta en relaci6n con 
estos programas, es preciso senalar 
la conveniencia de modificar la deno
minaci6n tt gual"'dert'as" , pOI'" . otra cuyo 

significado exprese al alcance de la 
labor educativa propuesta. 
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DISENO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRADOS 

Ob jetivo: Experimental'" e implan' 
tar a corto plazo programas educa~ 
tivos para la atenci6n materno-infan 
til que contemplen objetivos comunes 
y enlacen contenidos y actividades 
interdiscipl inarias, y los vinculen 
a los programas de educaci6n prees
colar. 

Descripci6n: Este p rog rama estara 
orientado' a integral"" formal mente la 
educaci6n materno-tnfantU dentro del 
sistema educativo nacional. propor
cionando una adecuada relaci6n de 
acciones tanto pedag6gtcas como 
pSico16gicas. nutricionales, high~ni
cas y recreativas para facil itar al 
menor de cuatro anos su desarroUo 
y una incorporaci6n sin tropiezos 
a la educaci6n preescolar. 

Los programas deberan incluir uni
dades complementarias dirigidas a 
los padres de" familia, con temas 
bien seleccionados y metodos acce
sibles, a efecto !de que comprendan 
el sentido de este tipo de educaci6n 
a traves del conocimiento de las 
tecnicas y contenido de los programas 

FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL 

Objetivo: Preparar y actualizar en 
forma permanente los recuros huma
nos que intervienen en la educaci6n 
materno··i.nfantil 
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Descripci6n: El subprograma se 
integra por dos grandes conjuntos 
de acciones: uno destinado analizar 
el tipo de personal requerido para 
este cicIo educativo y estimular la 
creaci6n de carreras breves t afines 
a las especialidades que interesan a 
esta actividad, en todos los niveles. 
Particular interas reviste la confec~ 
ci6n de programas para formar per ~ 
sonal capaz de informar y educar 
a grandes grupos de padres. 

El otro conjunto estarraconstitu(do 
por actividades de reciclaje del 
personal en servicio: Proyectos per
manentes de informaci6n mrnima sobre 
las etapas evolutivas del nino y los 
enfoques y tacni.cas que, de$de diver
sos angulos" se emplean para propi
ciar su desarrollo; proyectos tendien
tes a profundizar g raduatmente en 
los problemas de la educaci6n ma
terno -infantn, con miras a que et 
personal . comprenda ta trascendencia 
de su trabajo, y la importancia de 
una .responsabU idad compartida den
tro del conjunto de acciones que cons 
tituyen la educaci6n materno-infan--
ti1. 

Es evidente que la divisi6n de los ninos - en II menores de 4 anos" 

Y t! de 4 a 6 anos". es no s610 arbitraria, sino err6nea, porque 

no debiera partirse de la base de que las guarde .... ras atiendan 

s610 a ninos menores de 4 anos y los jardines a los de 4 a 6 

anos, ya que et mayor porcentaje de los ninos que se encuentran 

actualmente en todas las guarderras corresponde a los ninos ma-
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yo res de 4 anos; es decir, la m.EtYor demanda de guarderras es 

para atender a los ni.nos de entre cuatro y seis anos de edad y 

no a los menores de cuatro anos. E1 jardrn· de ninos sin servicio 

de guarder-ra, con su horario normal de 9 a 12 de la manana no 

puede cubrir tas necesidades de la madre trabajadora en relaci6n 

a Ia atenci6n de sus hijos. Por otro lado, el plan para la atenci6n 

materno-infantil no toma en cuenta ni plantea soluciones para el 

problema mas grave de la guarderra: su ubicaci6n legislativa en 

el terreno laboral. Asimismo, la instrumentaci6n de las propo-

siciones centrales del plan requi.ere de reformas legislativas, ad

ministrativas y conceptuales que no podran coseguirse sino con 

cambios radicales dentro de la propia estructura gubernamental, sf. 

es que verdaderamente se desea transformar la funci6n de las 

guarderras y revaluar su actual funci6n asistencial. 

PLAN NACIONAL DE EDUCACION 

Agosto, 1977 

EDUCACION PREESCOLAR 

En los anos recientes, ha crecido 
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en el pars, el interes por incorpo
rar al nino en edad preescolar al , 
sistema educativo. Se manifiesta 
cada vez mas la preocupaci6n por 
estimular en forma sistematica y 
pedagogica et desarrollo del nino 
desde sus primeros anos. Su 
capacidad locomotora, su manejo 
del lenguaje, su potencial creativo, 
su vida afectiva de relaci6n social, 
puede desenvolverse 0 inhibirse se· 
gun los estrmulos que Ie proporcione 
el medio. 

Sin embargo, aun cuando hay en el 
pars alrededor de 4,000.000 de ni ~ 
nos de cuatro y cinco anos de edad 
inc1uyendo entre ellos a casi 
160,000 que prestan aticipidades fr
sicas 0 mentales, la educaci6n pre
escolar atiende a menos de 14% de 
la: demanda. La oferta de servicio 
ha credido a un ritmo tan lento que 
anualmenteel numero de ninos sin 
atenci6n aumenta en lugar de dismi· 
nuir, de manera que si en 1979 tres 
mi~lones de ninos estaban al margen 
de este servicio escolar, en 1976 su 
numero se habra elevado a tres y 
medio mUlones. 

Estudios comparativos demuestran 
que el nino que ha recibido educa
ci6n preescolar, tiene en el nivel 
de la primaria un rendimiento mar
cadamente mas elevado que aquel 
que no recibi6 la oportunidad. Por 
eno. si bien la educaci6n preesco
lar promueve un rnejor aprovecha
miento educativo en anos posterio
res, tambien debe considerarse co
mo un medio formativo que puede 
coadyuvar en forma muy importan
te a reducir las desventajas socia
les y culturales de quienes pertene·
cen a los gropos menos favorecidos 
de la ,poblaci6n. 



•• 118 

La atenci6n del nino en esta edad 
permite, ademas ~ detectar insufi
ci.encias f(sicas 0 intelectuales cuyo 
temprano cuidado puede ser determi.
nante en su recuperaci6n. S in em
bargo, aunque la educaci6n preesco
lar puede ser instrumento reI evan-
te en la nivelaci6n de las oportuni
dades educativas ~ en la medida en 
que no alcance si.no a un nCimero muy 
reducido de ninos, principalmente de 
los estratos medios y altos de las 
urbes, actuara como un factor mas 
de desigualdad social. 

La educaci6n preescolar es practica' 
mente un fen6meno urbano. En la 
actualidad. solo el 8.3% de este 
servicio escolar se ofrece en las 
ciudades y una tercera parte de la 
oferta total se ubica en la capital 
del pars. La disparidad se mani.fies
ta ;. tambh~n a nivel estatal, pues si 
bien en el Distrito Federal 20 de 
cada 100 ninos que ingresan a la tidu
caci6n pri.maria han cu rsado el ni
vel preescolar, en varios estados 
de la RepCibl ica s610 1 de cada 100 
ha-, recibido tal oportunidad. 

Son las escuetas primari.as publicas 
las que mas res ie nten 1 a falta de edu
ci6n preescolar; . a m;-nudo ta maes
tra del primer grado tiene qL.e intiiiar 
sos programas con ejercicios de 
maduraci6n motora e intelectual. 

La Educaci6n ~reescolar aspira a pr,E 
curar al nino una mejor dieta; a 
detectar y corregir diversos grados 
de atipi.cidad y . ~esponsabn izar
se con la Famit i.a en et desarrollo 
arm6nico de la personal idad del edu= 
cado. S in embargo,' pese a que se 
han establecido bases relativamente 
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adecuadas a las necesidades de 
formaci6n de los ninos con cuatro 
y cinco anos de edad, subsisten 
problemas de caracter b~cntco-peda-
9091CO, de planeaci6n y de organi
zaci6n del nivel, 

Hay algunas deficiencias en la con· 
cepci6n y articulaci6n de los planes 
y programas de estudio~ en las nor
mas metodo16gicas que predominan 
y en los sistemas de evaluaci6n del 
proceso ensenanza aprendizaje. A 
ello se unen insuficiencias en la 

f orrra. cion de las educadoras que 
afectan la de la educaci6n y 
la fatta de una necesaria articula
ci6n entre los programas de este 
nivel y los de la ensefiaza prima ria . 
La escasez de recursos financieros 
y la fatta de una pol tHea adecuada 
de administraci6n de los recursos, 
1imitan tambien Ia cali dad de la edu
caci6n preescolar publica. 

A la escasez de personal docente y 
administrativo, a los problemas 
de capacitaci6n y organizaci6n de 
103 recursOs humanos , a la escasez 
de materiales didacticos, acompana 
la subuti.lizaci6n de los locales en 
que funcionan los jardines de ninos. 
Las caracte 1'(sticas f(sicas de los 
establecimientos y del mobiliario son 
general mente inadecuadas y consti ' 
tuyen I imitantes para el normal de· 
rrollo del nino. No ha existido una 
planeaci6n adecuada del desarrollo 
del servicio, ni una coordinaci6n 
efectiva entre las instituciones nor
maUvas a nivet nacional y regional. 

El sistema de supervis i6n p resenta 
tambien serias deficienci.as. Ha ha
bido un a Fatta de organiehilad as! 
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como la inexistencia de un procedi-
mi.emto adecuado de selecci6n y c apacitaci6n 

,< del personal que Heva a ca ~ 
boo Aun cuando el 60% de los edu-

candos de este nivel son atendidos 
pOI"" el Gobierno Federal, e1 31% por 
los gobiernos estatales y s610 un 
9% pOI"" el sector privado, unicamen
te los establedmientcs federales y 
una redudda parte de los particula ~ 
res son supervisados pOI"" Ia Secre
tarra de Educaci6n Publica. 
Eno significa que casi Ia tercera par
te de los educandos son atendidos 
sin que haya un sistema adecuado de 
supervisi6n y evaluaci6n. 

A pesar de los muchos problemas que 
afectan el desarrollo de este nivel 
educativo, es tat vez en esta epoca 
ae la vida del educando, cuando los 
padres se sienten mas vinculados a 
la escuela. A menudo contribuyen 
al rra ntenimiento de los locales y a 
la adquisici6n de materiales didacti . 
cos y se reladonan cercanamente con 
el maestro. S in embargo, este po -
tendal de cooperaci6n no ha sido su= 
ficientemente aprovechado. Su correc
to encausamiento habra de unirse 
a un mayor esfuerzo del Estado por 
ampl iar la educaci6n preescotar y 
mejorar su caUdad como v(a a una 
distribuci6n mas justa de las oportu 
nidades educativas. 

ATENCION A LA DENIANDA DE EDUCACION PREES-

COLAR 
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Fundamentaci6n: En buena medida 
la importanctade expander la edu·
caci6n preescolar, radica en su 
posibU idad de actual" como agente 
nivelador de las diferencias socio
culturales que se gestan desde los 
primeros anos de vida. Se ha 
senalado que s610 atendemos la oc 
tava parte de la demanda potencial, 
que un rumero creciente de ninos 
queda ano con ano al margen de 
este servicio t Y que la gran mayo
r(a de los jar dines infantiles se en . 
cuentran en zonas urbanas. Si a ell0 
se agrega que pOI" facto res culturales 
y socio-econ6micos los alumnos per,_-. 
tenecen en la mayorfa de los casos 
a capas altas y medidas de la pobla . 
ci6n, se puede apreciar la urgente 
necesidad de desarrollar acciones 
tendientes a expander este servicio 
educativo y pone 1"10 al alcance de los 
sectores menos favorecidos. 

Objetivo: Generalizar la oferta de 
educaci6n preescolar, para amino
rar las desigualdades sociales entre 
los ninos provenientes de distintos 
estratos y regtones, estimulando el 
apoyo de las comunidades y la coo
peraci6n social. 

EXPANSION DE LOS SERVICIOS 

Objettvo: Extender significativamen 
te, con programas· flexibles, el ser'": 
vicio de educaci.6n preescolar, prio-:-:
ritariamente a los sectores de la po 
blaci6n que pOI" sus caracter(sticas
econ6micas, sociales 0 de ubicaci6n 
geog rafica no disponen de este 
servicio. 
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@escripci6n: Entre las acciones 
tendientes at lagro de e ste objeU
vo. Destacan la real izaci6n de 
estudios de local izaci,6n; el estable· 
cimiento de prioridades para la 
creaci6n y ampl iaci6n de jardines 
de ninos, as( como de un doble 
turno de atenci6n en los jardines 
existentes, para optimizar el uso 
de los locales y utilizar mas ade
cuadamente las plazas de educado
doras. 

Igualmente haora de promoverse la 
experimentaci6n destinada a disenar 
cursos de menor duraci6n y calen
darios adecuados a zonas rurales 
y urbanas marginadas. 

La forma:ci6n de educadoras en 
n1mero y calidad suficientes para 
responder a la significativa expan
si6n de este servicio, y la de 
personal docente para zonas rurales 
consituiran tambien acciones prin
cipales de este subprograma. 

CAPACITACION MASIVA DE PADRES DE FAMILIA 

Objetivo .: Capacitar a los padres 
en b3cnicas espec(ficas para ayudar 
a la maduraci6n intelectual y moto
ra de sus hijos en edad preescolar 
y coadyuvara su preparaci6n para 
el ingreso a la educaci6n primaria. 

Oescripci6n: Se contempla el 
diseno de metodos y tecnologla edu 
cativa al alcance de los diversos 
sectores de la pobtaci6n, haciendo 
uso de diversos recuros potenciales. 
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tanto f(sicos como humanos, y de 
los medios de difusi6n. 

Para las zonas ,rurales y urbanas 
no cubiertas se estudiar'a la con, 
veniencia de establecer escuelas 
sabatinas y dominicales con la 
acci6n de monitores y elementos 
de la propia comunidad. haciendo 
especial enfasls en actividades mo
tr'ices par'a el aprendizaje de la 
escritura y en ejercicios de desa
rrollo del lenguaje. 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION 

PREESCOLAR 

..... ,. 
Fundamentaci6n: Aun cuando el ser
vicio tiene una conformaci6n relati· 
vamente adecuada, persistea:!!nsu
ficiencias que re±laman una aten
ci6n inmediata. La formaci6n de 
profesorado se lo9ra a traves 
de una plural idad de escuelas nor= 
males publicas y privadas._ con 
caracter(sticas academicas dis(mi ~ 
les. Metodos y t'ecnicas de ensefian
za se aplican indiscr'iminadamente, 
en ausencia de normas que orienten 
a todas las instituciones ~ y la ubi
caci6n y organizaci6n de los plan
teles no obedece a un proceso de 
planificaci6n. 
Los planes y programas de estudto 
(";0 se revisan con la periodicidad 
requerida y hay poca com unicaci6n 
entre do centes y tecnicos de este 
cicIo y aquetlos de la educaci6n 
primar'ia. 
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POl" estas razones, y tomando en 
cuenta el empeno de la actual ad-
ministraci6n pOl" expander et ser ' 
vi.cio, especialmente a ninos de es
tratos desfavorecidos, es necesario 
mejorar la selecci6n y organizaci6n 
de los elementos materiales y huma
nos que conforman la educaci6n pre
escolar. 

Objetivo: Disenar e implantar sis-
temas normativos, de evaluaci6n e
ducativa y de actual izaci6n del per
nal tecnico, que aseguren el funcio
namiento eficiente de los servicios 
y el planteamiento de alternativas pa 
ra los cambios QuaHtativos que ame
rite la educaci6~ preescolar. 

NORMALIZACle:JN EN ASPECTOS TECNICOS-PEDAGOGICOS 

Objetivo: Establecer un marco 
normativo en aspectos tecnicos pe
dag6gicos y administrativos que o· 
riente el desarrollo de los servicios 
de educaci6n preescolar. 

Descripci6n: A traves de este 
programa se pl"omovera la formu.· 
laci6n de un marco de referencia pa ~ 
ra garantizar 1a educaci6n de los 
procesos de ensenanza y apoyar a las 
instituciones y personal en servicio. 
Dicho marco aportarla gl"andes li
neamientos para favorecer el mejor 
uso de los auxi.l iares didacticos, el 
adecuado diseno y empleo de las i~ 
talaciones y la eficicacia de la or
ganizaci6n ascolar. 
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REVISION, ACTUALIZACION DEL CURRICULUM 

Objetivo: Sistematizar las acciones 
de disefio, experimentaci6n, implan ~ 
taci6n y evaluaci6n de planes y pro ~ 
gramas de estudio de educaci6n pre~ 
escolar, con miras a proponer al 
ternativas para su actual izaci6n. 

,. •• ,-OF" 

Descripci6n: S e tr~ta de establecer 
tecnicas para diagnosticar el perftt 
de leducando potencial entre los 4 y los 
6 afios de edad; para fundamentar .. 
y en su caso reorientar, los com
ponentes de la acci.6n educati.va; 
para establecer mecanismos para la 
correcta evaluaci6n de la maduraci6n 
y aprendizaje del educando para aten· 
der convenientemente los casos in
dividuales y comprender mas justa
mente la evoluci6n del grupo. 

Mediante un equipo tecnico dedicado 
al anal isis y experimentaci6n de 
metodos, tecnicas y auxil ares de la 
ensefianza, la educaci6n preescolar 
podr(a ampl tar los recursos didac
ticos y facit itar la toma de decisio
nes para mejorar el aprendizaje, el 
manejo de gu~s didacticas, entre 
otros aspectos, se veran favoreci-
dos por la investigaci.6n y la evaluaGi 6n 
educativa. 

ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE 

Objetivo : Propiciar la permanente 
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superaci6n tecnica del personal do
cente y no docente vinculado a Ia 
educact6n preescolar. 

," .... ~ ., , •• K ,~ • 

Descripci6n: El subprograma des,
cansa, en buena medida, en la coor 
dinaci6n de esfUerzos y e1 aprove-
chamiento de experiencias exitosas 
que se han dado en los actuates sis
temas publicos de formaci6n de e
ducadoras. 

Propone actividades conducentes a 
reducir tas diferencias de prepara ' 
ci6n profesional entre educadores 
cuya formaci6n ha sido producto 
de distintos planes de estudio. 

Mediante una adecuada setecci6n y 
ordenamiento de objetivos, programas. 
contenidos y. actividades tendientes 
a la actual izaci6n, se pond ran en 
marcha programas espec(ficos que 
armonicen y mejores gradualmente 
Ia capacidad del personal docente, 
directivo y de apoyo administrativo. 

RELACION CON LA COMUNIDAD 

Fundamen..taci6 n: La relacion de' 
dependencia que existe entre el ni
no que asiste a los centr~s de edu
caci6n preescolar y sus padres, 
unida a facto res de origen socio
cultural, se reflejan en una posti
va relaci6n entre los padres y la 
escuela, que se expresa a menudo 
en su apoyo moral y econ6mico a 
Ia instttuci6n educativa. 
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No obstante .... poca es en general,la 
informaci6n que los padres reciben 
para colaboran en -las actividades es
colares. Esta carencia impide 
frecuentemenie valorar suficienteme!2 
te la importancia que tiene la edu
caci6n en esta etapa de Ia vida. 

Objetivo: Desarrollar mecanisrnos 
de relaci6n entre Ia comunidad y la 
educaci6n de ntvel preescolar, tanto 
para apoyar el proceso de ensenan
za - aprendizaje como para promo
ver tareas de sol idaridad social en 
favor de la escuela. 

COMUNI DAD EDUCA TIVA 

. Objetivo: Propiciar que los pa-
dres de familia participen, de ma
nera organizada, en diversas acti
vidades del proceso ensenanza apre!2 
dizaje. 

Descripci6n: Las acciones que rea
l lcen se· orienta ran prioritariamente 
no s6to a informar a los padres de 
familia sobre como coadyuvar a la 
educaci6n de sus hijos sino a pro
curar su participaci6n directa en los 
ejercicios de madu raci6n motora e 
intelectual del nino, esHlnuiando su 
potencial creativo y su capacidad 
de expresi6n y recepci6n de mensa
jes, como complemento de las ac ' 
ciones desarrolladas en las propias 
escuelas. Tambien puede aportar 
a este nivel su propia experiencia 
como padres y como trabajadores, 
mediante la organizaci6n de situacio
nes de aprendizaje para los grupos 
escolares. 



PARTICIPACION EN LA PROMOCION, Y MEJORA-

MIENTO DE LAS INSTALACIONES Y OTROS 

RECURSOS 

Objetivo: Fomentar la colabora
ct6n de los padres de famil ia en 
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las tareas de promoci6n, conser
vaci6n y mejoramiento de los 
centros de educaci6n preescolar y 
de los medios educativos de. que 
disponen, fundamental mente median
te su trabajo, a fin de crear a sus 
hijos la conctencia de que la escue
la y el hogar son entidades comple
mentarias. 

Descripci6n. : Se avocara este sub ~ 
programa a sensibitizar y organizar a 
los padres de fa mit ia para que, a 
traves de su esfuerzo personal en la
bores de rehabil itaci6n y mejoramien
to de la escuela, contribuyan a crear 
en sus hijos. en la edad en que se i
nicia el desarrollo de sus facultades 
f(sicas e intelectuales, un claro sen
tido de solaridad social. 

Es evidente que los probtemas de los jardines de ninos se encuentran 

en un nivel distinto a los de las guarder(as. Aunque ambos grupos 

presentan car encias econ6micas, los problemas fu~cionales de los 



jardines se encuentran ya en el nivel de la discusi6n cientrfica 

y metodo16gica, mientras las guardertas no cuentan ni siquiera 
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con el personal indispensable para emprender una acci6n educativa. 

Es necesario insistir en que el desarrollo de los ninos atendidos 

por los dos tipos de recintos, tiene caracter(sticas iguales y en 

vez de acepar la divisi6n originada en el terreno labonal, la edu

caci6n de los ninos menores de seis anos ha de enfocarse unita

riamente y no como dos problemas distintos. 

la guarder(a 0 en e1 jard~ de ninos se trata de un mismo ele

mento de valor social: los ninos. 

Por otro lado, auque la S • E. P ., recibe el mayor presupuesto en

tre las Secretar(as de Estado, es util hacer notar que s610 desti

na el 2% de ese presupuesto a la educaci6n preescolar; es eviden ' 

t e, entonces, que e1 Plan Nacional, de Educaci6n en re1aci6n a los 

ninos menores de seis anos no rebasara su cal idad de plan para 

convertirse en acctones. 
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Este trabajo ha revelado dos grandes grupos' de problemas. 

Por un lado, estan aquellos que, en aparienci.a, requieren solamente 

para su soluci6n de innovaciones tecnicas y administraUvas. Por el 

otro, estan los problemas mas graves, los que, incluso, determinan 

en gran medida a los del primer grupo. Estos problemas son los 

que provtenen de la propia estructura sociQ-o\ econ6mica , Y pol(tica 

del pat's. Y, si consideramos a la Falta de personal eapacitado, a 

las carencias metodo16gicas 0 a la mala distribuci6n de los recur

sos econ6micos en guardert'as, como problemas ajenos a la posici6n 

del aparato de Estado frente a esta joven instituci6n. la guarder(a, 

incurriremos en una actitud tecnocratica. (Se usa aquf et concepto 

de tecnocracia para referirse a las act1tudes de los profesionales 

~ue aportan soluciones tecnicas a un problema dado, sin considerar 

la participaci6n de los involucrados, ni las impl icaciones sociales y 

po 1 {ticas del problema y de la soIuci6n que aportan). 

En este caso, por tratarse de una instituci6n social t vinculada al 

r.nundo Iaboral:.}' a Ia educaci6n infantU, resultarfa ingenuo suponer 

que la guardert'a pueda suFrir transforrra ciones esenciales con el 

solo hecho de enriquecer sus recursos tfecnicos, humanos 0 econ6 

micos. 

Retomando las palabras del Dr. Joaqurn Cravioto (citadas en Ia pa

gina 85 de este trabajo): 



• •• • II es la consecuencia de un sistema social que, consciente 

o inaonscientemente, restringe las oportunidades para recibir ex-

periencias basicasen momentos cruciales de la vida" ... ' • 

Es decir, la guarderla infantil comparte, en la actualidad, 

con todo nuestro sistema educativo el caracter de el itista, repre

sivo y deficiente. 

El acceso a las guarderlas infantiles pa ra los ninos de todas 

,tas clases sociales y de todas tas zonas del pals, es un derecho a 

conquistar. 

Asimismo, el desarrollo cuaHtativo de las guarderlas no sera 

sino et producto de la toma de conci.enci.a pOl" parte de los traba-· 

jadores en relaci6n al valor de sus hijos yde' la capacidad de los 

profesionaies para popularizar sus conocimientos. 

En 1964, en Bellagio, Italia. se llev6 a cabo una reuni6n a la 

que asistieron especial istas de todo el mundo. La reuni6n tuvo como 

objetivo estudiar Ia importancia que tiene el vincular las necesidades 

de la infanci.a a toda pot(tica de desarrollo. La reuni6n fue titutada 

"LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN LA PLANIFICACION DEL DE

SARROLLO", (1). 

Al gunos de los conceptos expuestos en aquella ocasi6n y que es 

Litil ci.tar aqul son los siguientes: 

II POl" plariflcar no debe entenderse un conjunto de planes y progra

mas sino determinar un sistema de criterios, en este caso, rela

ci.onados a las necesidades basicas del nino y a las impl icaciones 
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de atenderlas 0 desatenderlas" ..•. !! el desarrollo es un proce

so con aspectos econ6micos y sociales y no una combinaci6n de 

dos formas diferentes de desarrollo" •• - •. If Los recursos huma

nos son esenciales pa ra el desarrollo y los ninos y los j6venes 

representan la base de dichos recursos" •.. 

II es mucho mas difi:'cil corregir 10 que se desarrolla anorrnalmen

te en la infancia que capital izar la san~reparaci6n en esta epoca 

del desarrollo htlmano; por 10 tanto, las inversiones destinadas a 

la prevenci6n de los males que afectan a los ninos deben tener 

prioridad en la planeaci6nll
• • • 

. . . . "La atenci6n y educaci6n infantil no deben estar a cargo de 

sectores separados sino integrados y coordinados en todo el sis

tema de planificaci6n" .. ' 

• _ •• 11 Hasta ahora, el Estado de los palses subdesarrollados ha 

ignorado, en la planificaci6n, la importancia de los primeros 

anos en toda la vida posterior del individuo.".. . 

Aunque Mexico es un palS subdesarrollado, puede decirse que e1 

Estado no ha ignorado la importancia de los primeros anos en 

toda la vida posterior del individuo, al contrario, parece. ser 

que ha side tan consciente de que esos primeros anos son deter

minantes, que se las ha arreglado para que desde la primera in

fancia, los individuos permanezcan en las condiciones necesarias 

para perpetual'" una estructura socio -econ6mica basada en, las 

diferencias sociales. 
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Por eso nuestras guarderlas son pocas y de mala cal idad; por 

eso ni el I N PI, ni la I MAN nl el ahora DI F han estado intere· 

sados en modiflcar radical mente las condiciones de vida de la in

fancia ca_mpeslna y proletaria. 

Por eso nuestras guarderlas estan enclavadas en el terreno mas 

hostil para su desarrollo, el terreno laboral. 

La existencia de nuestras guarderlas es principal mente el produc

to de la incipiente lucha sindical y su funct6n consiste, fundamen

tal mente , en medlatizar las relaciones obrero - patronales. 

c.Cual es el quehacer del pSic610go frente a tal situaci6n? 

Puede afirmarse que, 10 mas importante es profundizar en el cono

ctmiento de la situaci6n actual. Despu6s, es necesario confron

tar nuestras herramientas te6ricas y tecno16gicas con las necesi

dades reales del problema, el cual no esta c ircunscrito a las gua.:::. 

derlas. La atenci6n educativa de la primera inf'ancia demanda 

acciones a nlvel comunitarlo, en las zonas nurales y suburbanas; 

requiere tambien de la acci6n cultural con adult os , ya que la 

conciencia del valor del nino por parte de los trabajadores es 

definitiva para que sean ell os , los usuarios del serviclo de 

guarderras, los que luchen por su desarrollo. 

En el campo de la investigaci6n hay tambien una tarea enorme para 

el psic61ogo, pues como se expuso en la segunda parte de, este tra

bajo, hace falta mucha informaci6n para generar programas psico-
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pedag6gicos espec(ficos para nuestras guarderlas y para resolver 

otros problemas tecnicos como la capacitaci6n del personal. 

S i bien es cierto que disponemos de una gran cantidad de informa-

ci6n relativa al desarrollo infantil,no sabemos con certeza para 

que tipo de sociedad debemos preparar al nino, y en la busqueda de 

esta definici6n e1 psic61ogo tiene un compromiso. 

1fT odas las ideas correctas 
estan sujetas a cambios 
debido al tiempo, al lugar y a 
las circunstancias. De no ser 
as! se vuelven ideas metaf(sicas'~ 

N ieh Jung-Ghen. 
(Miembro del Comite Central 
del PC Chino). 
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