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INTRODUCCION 



1 N •¡• 11 o ll IJ e e 1 o N 

El Centro de Lleiv1rrollo Infantil (i;ENDll ea el tema de mi 

tesí~. Loa puntos que abordo ea la educación iniciQl gue pro

porciona el Estado. como un servicu.) educativo asistencial para 

las madres que trabnjan en la Secretaria de Educación Pública. 

in Estado con este servicio educativo asistencial busca d.a. 

sarrollar el aspecto social y ·cultural de loa niños con base en 

el resi;:·eto de su flUtnnomia infantil. udemáa e, las madres traba 

jadoras lea proporciona un lugar exprofe~o para aua hijoR. 

El Centro de Desarrollo lnfant.il ea aeietencial y educa

tivo con métodos pedagógicos, dldácticoa, de la estimulaci6n 

temprana, y para esto cuenta con personal técnico profosional 

con el objeto de fomentar el desarrollo integral del niño. El 

CEND! no suple a la familia, eino colabora con ella mediante la 

satisfacción de aua necesidades: tener un lugar adecuado, segu

ro, higiénico y con personas profesionales para el cuidado del 

hijo de la madre trabajadora. 

El CENDI "UN PEQUE~O MUNDO"; mi experiencia laboral como 

Trabajadora Social. está elaborado con bane en mi profesión ca. 

mo Trabajadora Social, lo que en esta tesla ae plasma, se obtia 

ne, nace, de la práctica cotidiana, entre el mundo de los. li-



broa~ manuales, en el intercasnbio permanente de ideas con loa 

integrantes de loa grupoa lnterdiaciplinarioa. 

Una de las preocupaeiones centra.lee dr:i la coeducación: 

familia, escuela; ee el fundamento esencial par& que el niño se 

forme en la libertad y dentro de au autonomia natural, con el 

objeto de prepararlo y que tenga une viaión critica del medio 

en que vive y sea capaz de transformarlo. 

El Trabajo Social comn disciplina cientifica proporcione 

las herramientas para el conocimiento profundo de la realidad. 

Pare este teaia parto de mi eKperiencia laboral, además exploro 

diversos libros relecionadoa con le familia, la educación y bua 

qué el intercambio de idees con lee parsonee relacionadas con 

loa Centro.a, aaí como plátic·:it- informales con padres de 

familia. 

Al tiempo de encontrarse eata Tesis en proceso de revi

sión ee firm6 el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, considerando de suma importancia este hecho, 

ee agregó el capitulo Apuntes para un Análisis de Coyuntura. 

Como investigadora recopilé material para luego aistemati 

zarlo, con el objeto de ubicar el Acuerdo nacional en su rela

ción con lA ai.tuñción económica y política.. Vebo hflcer notar 
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que ee una iniciativa t.ireeidencial del actual régimen. Mode¡: 

nización ea el eje politice y económico del presidenta Salinas 

de Gortari, y aai lo plasma en el escrito Reformar al Estado y 

en su diecurso de Liberalismo Social. 

Espero que el CEl'IDI "Un Pequel\o Hundo" sirva a los preo

cupados por la educación, a quienes inician o ya tienen la ca

rrera de Trabajo Social, y con el capitulo final "Apuntes ..• " 

aporto argumentos politices, dntoe y cifras para ubicar la 

reolidad y la transformación que ee lleva a cabo en el sistema 

educativo mexicano. 
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CAPITULO 

CENTRO DE DESARROLW INFANTIL 



CAPITUW 1 CKN1'ROS DK DRSARROLLO INFANTIL (CllNDI) 

El Centro de Desarrollo Infantil es una institución que 

proporciona· servicio educativo ':I aaiatenc1al a loa niños de 45 

días a los 5 años 11 meaea, hijos de madrea trabajadoras de la 

Secretaria de Educación pública a fin ~e favorecer su desarro

llo integral. 

Las exigencias de la vida moderna, una de ellas la incor

poración de la mujer al mercado de trabajo, aei como au parti

cipación activa en diferentes campos de la vida po1itica, econA 

mica y social del país, hace que la mujer ya no sólo se quede 

en la casa al cuidado de aua hijos, del quehacer cotidiano en 

el hogar, por lo cuR) se han creado una serie de instituciones 

para el cuidado del niño, mientras la mujer puede dedicar tiem 

Po a eu desarrollo profesional y para colaborar en la economia 

familiar. 

Loa Centroe de Desarrollo (CENDI) no son excluaivoe de la 

SEP, existen los de otras instituciones como al IMSS, ISSSTK, 

DIF, Defensa Nacional, y de otras secretariae de Estado, aai 

como de empreeaa descentralizadae, Teléfonos de México, Metro, 

LICONSA, etc. En loe distintos mercados de abaeto popular 

también se proporciona asistencia para las madrea que laboran 

en diferentes ramae de la industria. y para las locatarias y 
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laa trabajadoras doméaticao. 

En la vida moderna. el niño de la madre trabn,jndora, la 

mayor parte del día la pasa en un CENDI, y la otra en el ho

gar. Ante eata situación el CENDI se convierte en un educador 

del infante, por lo cual sus principales actividades están 

encaminadas a: el desarrollo de la personalidad y au 

integración a la sociedad. 

Un Centro de Desarrollo Infantil ea convierte en la cosa 

del nifio, el lugar donde se desenvuelve gran parte de su vidu 

cotidiana. La etapa da 45 dias a 5 años 11 mesas ae caracter~ 

za por una suceai6n de acontecimientos, cada uno con sus pro-

piaa partioularidadea. El niño va creciendo y a la par del 

crecimiento también de manera continua e incansable va desarro 

llande su mente, su peraonalidad_y sus sentimientos. Cada crA 

cimiento y cada desarrollo, en que avanza caoi diariamente, es 

muy dificil encerrarlo en etapas determinadas. El niño eatá 

dentro de un proceso vital que no conviene detener ni aeccio-

nar. 

La cantidad de estimulo debe estar estrechamente relacio-

nada con la capacidad, el interés y la actividad del niño. No 

hay que forzarlo ni cansarlo. El conocimiento individual d:l 

nif\o, la t"elaci6n con él y l.a comprenaión de eua necesidades, 
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de la umdida exacta pnra can t. idnd do eatímuloo que roqu iere. 

La entimulación temprana ae incorpora a loa patroneo de 

crianza adecuadoa y certeroe, quo introducen al nifio n au me

dio, valiéndoae de una aeguridnd nfcntiva báaica, una motiva

ción parn que aprenda y un interés en au desarrollo. No debe 

restringir en forma alb'Una la iniciativa exploratoria del niño, 

au curiosidad y ou propia neceoidad da crecer. Ante cada 

demoetrac16n do capacidad, ;mt.en crida logro que ndquiere en au 

aprendizaje hay que celebrar y alabar nl niño. 

Para el desarrollo de la personalidad al menor de 45 dina 

se lo inicia con la formación de hábitos, entre elloa el ali

menticio, ae le estimula eu motricidad fina y gruesa -ee le PQ 

ne en contacto con juguetea propioa de la edad; y ee le empieza 

a enseftar a caminar. En loe CBNDJS a aeta etapa ee le conoce 

como Lactantes y II (de 45 días a.1 año de edad). Porrazo-

nea pedagógicas, didácticas de atención al menor, en el centro 

se hace esta división por etapas. 

A loo niños de 1 año a 1 año 7 meses (Lactantes 111), se 

contin6a con la formación del hábito alimenticio, sólo que en 

eata etapa ya con utensilioo como cuchara, tenedor y cuchillo, 

servilleta. Aqul ae ingreaa al control de osfínteroa o sea quo 

al infante aprendo " hacer euo neoeeldadeo fieiológicoo en un 
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tunar f:,-:-s:r••··:í!ico, en un principio le ayude ln puericultist:.i y 

aeiste~'.~ Pducativ~. 

En Maternal 1 1 1 I y I 11, es la 11tapa de l ailo B mese a n 

3años, el niño crece no sólo fisicamente, elno aqui adquiere 

cierta independencia, ya come solo, cnn lo. ayuda del asistente, 

sus neceeirlades fisiológicas ya las controla, por lo cual em

pieza la enseñanza para que conozca que el no está solo en el 

mundc..•, convive con mds niños, tienen contacto con material di

dáctico, conoce el eonido de loa animales. empieza a diotinguir 

la!I f.rutaa, los coloree, las formas de loa objetoP.J. 

De loe 4 añoa a 4 añoa 6 meaea, el menor desarrolla aptitu 

des de mayor dificultnd, corno trabajar con tijeras, plaatilina, 

colorea, masa, aumenta su practica de deportes, juegos más brua 

coa y con cierto grado de dificultad. En grupo r~aliza visitas 

a la comunidad que rodea el CSntro, a inetituciones, fábricas, 

museos, parques, etc. 

preescolar I. 

Estas actividades son para niños de 

A los infantes de preeecolar Il y ll l ( 4 añoe 7 meeee a 5 

años 11 meses}, se lea enseña a investisar y a conocer lo que 

lee rodea. Por ejemplo, cuando ee habla de la tierra el menor 

juega con ella, -1aa educadoras le.dan una explicación al reepec. 

to, y asi eo hace con insectos, el cuerpo humano, figuras geom.é 
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tricaa, con fenómenos naturales como el volcán. l& lluvia. el 

fuego. El niño logra au independencia, en algunos aape1:toa ae 

vale por si mismo; además se le intt•oduce a la lecto-escritu 

ra. Esta ea la etapa previa al insreao a la escuela primaria. 

Lo anterior ea práctica cotidiana de un CENDI, pero para 

lograr el desarrollo de la persona y su integración a la 

sociedad se requiere de personal profesional que conozca el 

desarrollo del niño y que le de soluciones prácticas en au 

crecimiento. Así en un CENDI laboramos 50 personas para 

atender a una población de 130 niños. Las especialidades son: 

área módica, de psicologia, de trabajo social, pedagógica y 

nutrición (Ver Organisramal. 
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l. - AN'füCKDEN'l'ES DEI, C1':ND1 

~. 

En la act.uu l 1dad 1 os Centro::.> de (1esarrollo Infantil 

!CENDIJ en el D.F. ~tienden a 5,462 nifioR en 29 CENDIS, la Sa 

cretllria de Educación Pública. por medio de la Unidad de Edu

cacjón Inicial ha creado ló centros exclusivos pard t:?l desa

rrollo del niño, es decir, son instalaciones adecuadAs; ~demás 

cuenta con 19 adaptado:'l, por lo general son edificios que en un 

tiempo secvian -orno caaaa-habit.ación y la SEP lo:; adquirió o 

renta, y lou acondicion6 como CRntroa. 

La necesidad de que las madres trabajadoras tuvieran un lu 

gar donde dejar y que cuidaran a sua hijQ~ son el an~eccdente 

de loa CENDIS. En Mé,ico desde 1795 -finales dei siglo XVJ[J

el entonces gobiernu colonial recibía peticiones para- que cre!;i 

ra espacios adecuados para el cuidado de loe hijos de las obre 

rae. 

En una investigación hemerogrdiica encontramos que el pro 

pietarlo de las fábricas de tabaco, (1) Miguel Puchet, únte el 

conde de Revillagigedo expuso loe motivo::. parn 1.:rear una ''pieza 

especial" para el cuidado de loe hijos pequeño::-. de loa tr.:ibaja

doree de au factoria. 

El conde autorizó la creaci6n de ln l-"'ieza eapecil1i·' ·ionde 
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a los hijos se les empezó a eneEúlar hi'ibitos y clases dF.• mor._...il. 

Con el tiempo y las necesidades creadas por la induAtrial.i 

zación la ¡pieza especial¡ se transformó a Caaa Amiga de la 

Obrera, Psto fue con el gobierno dol general Porfirio Díaz 

( 1887), años más tarde ( 1916) no sólo evoluciona la concepción 

de la educación para los niños, también ae crean instituciones. 

y en eaa época es la Beneficencia Pública la que se hace cargo 

de la Casa Amigñ ~·~ la Obrera, y ea unA prestación social a la 

madre trabajadora. 

En el gobierno de Venust.iano Carranza, se forman asilos pa 

ra niños deaamparados, en este entonces se contrata a peraohas 

para- que se dediquen al cuidado de los menores, loe cuidado

res'' no tenían una formación ni preparación especial, eran vo

luntarios y a cambio recibían un salario. 

En 1921, siendo secretario de Educación Pública José Va¡; 

cancelas funda los desayunos escolares con apoyo de particula 

rea¡ en 1923 establece tas misiones culLuralea, su tarea princi 

pal ea capacitar a maestros rurales y deaarroll"ar trabajos co

munitarios. 

Bajo el auspicio de doña Carmen García de Portes Gil, se 

instituye la Asociación Nacional de Protección o. la Infancia. 
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Esta agrupación tuncionó en la Repüblica Mexicana y tuvo el 

apoyo de las eapoaaa de los gobernadores estatales. Se gestó 

el programa "'La Gota de Leche", p·.ira esto se brindaban bibe

ronea a loa niñol3 nece.oitados, y aa fundE-n 16 hogares infanti

les para la u te ne ión de loe hijos de laa mujeres de los merca

dos. Estos hogares infantiles en 1937 cambian .3U nombre por 

el de Guarderías Infantiles. Para este tiempo, la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia funda atrae guarderiaa, además se 

encarga de superviaar las inatnlacionea. 

En 1939 se crea la Guarderia para loe hijos de l~El trabaj!i 

doras de la Comisión Obrera de Vestuario y Equipo del Ej4rcito 

(COVEJ. 

En la- década de· loa-70; podemos afirmar que se ingresa a 

la escuela moderna, con una concepción pedagógica más elabora

da, con personal exprofeso. La dirección general de educación 

preescolar constituyó la Coordinación de Guarderías cuya fun

ci6n fue asesorar 31 guarderiae de loe aectorea públicos y pa

raestatalea, en su organización y funcionamiento técnico. 

El 23 de diciembre de 1976 por acuerdo del entonces sacra 

tario de Educación Püblioa, Porfirio MuñiJZ Ledo, se crea la Di 

rección General de Centros de Bienestar Social para la Infan

cia,con facultades para organizar y dirigir las guarderiaa. 
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lll nombrfJ de Dirección General de Centros de Bleneatar So 

olol poro ln Infancia, fue cambiado por el de Dirección General 

do IMuoución Materno Infantil, y al inicio de la década de los 

60 ao modifica por el de Dirección General de Educación Ini

cial. 

La Dirección General de Educación inicial, dependiente de 

ln SEP, propone normas pedagógicas, contenido, métodoo, diseño 

y opera programas Uu divulgación y do participación designados 

a loe padrea do fami 1 ia para la adecuada atención de los niños 

menores de 6 años. 

Organiza, controla y evnlua loB servicios de loa Centros 

de Deeat•rollo Infantll ( CENDI) en la riepública, ademáe ¡:.ro poi: 

clona orientación y aeeaoria sobre educación inicial a las ina 

titucionee del sector público, privado y peraeetatal que lo ec 

liciten; eensiblllzn, prepara, capacita y actualiza en forma 

permanente al personal quo intorvione en la educación inicial. 

De igual modo, aaeooro en la conetrucción do inmuebles de loe 

Centros, aei como on au ambientación. 

En a1oeto da 1965 deenpareoa la Dirocci6n Genarnl de Educa 

ción Inicial, y ae anexa como úrea opernUvn de llducación Ini

cial perteneciente a la Dirección Clenoral de llducacl.ón prneeco

lar. En 1990 ee convierte como Unidad do llducncJón lnicinl. J.u 
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QUal cuenta con la subdirección técnica, con aue dos departamen 

tos de capacitación y planee y programas. 

En la actualidad además opera la subdirección de Planea

ción y la coordinación adminietrativa con loe departamentos de 

recursos hun1anoa. financieros y materiales, un departamento de 

eup~rvisión y aeeeoria a CENDIS de organiemoe públicos y priva 

dos; y una Coordinación Nacional del Programa no Escolarizado 

en 31 eetadoe de la República. 

Otro ee el departamento de eupervielón y operación d~ 

CENDIS SEP en el Dietrito federal, es el que ae encarga de 

organizar, coordinar, auperviaar loa Centros dH la SEP. 

Con eeta deecripción de la evolución, podemos sintetizar 

9ue el desarrollo industrial, y el de la sociedad misma, son 

loa motores para que a partir de la necesidad de que laa madres 

tengan un lugar donde dejar a eue hijoe, pasen por distintas 

etapae. Se va de una pieza especial, después la Casa Hogar, 

Guarderías, término que en la actualidad y bajo una vieión 11\Q 

derna de la educación tiene una connotación del lugar donde ee 

deja al niño; ein embargo con el deearrollo peda1ógico asta se 

ha transformado, por lo cual ahora son Centros de Desarrollo 

Infantil. 
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La evolución histórica nos muestra que la educación ini 

cial es impartida por el Estado, y a au vez aua instituciones 

creadas para este fin han tenido sus propios cambios. El Esta 

do proporciona un servicio educativo asistencial para reforzar 

al aspecto social y cultural de loa niños, con baoo en el ree

¡;>eto de au autonomia infantil. 

2.- OlllAHIZACION Y FUNCIONAKil!NTO ACTUAL DK LOS CKNDIS 

El Centro de Desarrollo Infantil ea un órgano que tiene 

funciones y acciones operativas para brindar atención educativa 

asistencial a loe niños de 45 días a 5 años 11 mease, hijos de 

madree trabajadoras, conforme a lo estipulado en los articules 

123 apartados a y b y Tercero constitucionales, la Ley Federal 

de Educación y demás dieposiciones reglamentarias. 

La estructura que se presenta para el CENDI prevé seis 

unidades básicas: 

La dirección del CENDI, desarrolla funciones de pla 

neación, or¡anización, dirección, y control de la 

prestación del~ servcicio educativo asistencial. 
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RI ñren médicn rloanrrolln actividndea de modicinn 

prnvuntlva tendientes a promover y mantener el 

eatndu úptlmo do aalud do loa nifioa que naiaten al 

CKNDI. 

Rn al área do peicologia In cual daaarrolla activi 

dadas preventivas tondientea a promover el adecuado 

desarrollo pelcológico de loe educandos. 

Re el área de trabajo aocial, doearrolla activida

deo propiao da cota aepocinlidad con la finalidad 

do propiciar la interacción del Centro, loa padree 

de faailia y la comunidad con objeto de coadyuvar 

al logro de loe objetivos del aarvicio. 

Re el área pedagógica, desarrolla funcionen de pla 

- neación, conducción-- y evaluación del proceao enoe---

fianza-aprendizaje 

CENDI. 

de loa nifioe que aeieten al 

Ea el área de nutrlci<ln, mioma que desarrolla 

funciones tendiuntee a promover y mantener un 

astado de nutrición idóneo on loe nifioe que 

asisten al CENDI, coadyuvando a preservar y 

mejorar au enlud. 
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La organización que ea propone parn el CENDI permite: 

La división del trabajo de manera equitativa y acorde 

con la preparación del personal. 

El trabajo en equipo interdiaciplinnrio en el ámbito 

del plantel. 

Un mayor control técnico-pedagógico del proceso en 

señanza-aprendizaje. 

Un mayor control técnico de loa servicios asistencia

les. 

La participación máe eficiente del personal en el mejg 

ramiento cuantitativo y cualitativo del servicio. 

La comunicación efectiva entre loa integrantes de la 

comunidad educativa. 

La Unidad de Educación Inicial será la reeponsable de el.a -

borar loa pro¡rsmas y manuales pedagó¡icos para cada etapa e.a . 

colar, aei como de emitir las normas, lineamientos para la op.11 

ración del servicio, y proporcionará al plantel loa documentos 

y forma de control correspondientes. 

Lae actividades del personal del CENDI se regirán de acue~ 

do a cada puesto, por loa programas y manuales pedagógicos y de 

los aervicioa aeietencialea, aei como por los manuales de proca 

dimientos e instructivos en materia de planención, administra-
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ción de recursos humanos, materiales, financieros, control 

escolar, evaluación etc., cuya observación ea obligatoria. 

La comunicación interna ae efectuará considerando el ámbi 

to de competencia de ceda uno de loe integrantes del CENDI y 

las necesidades de coordinación para desarrollar las tareas que 

ee le aeisnen. 
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FECHA 

1795 

1887 

1916 

l!VOWCION l!N IA CREACION DE LOS ESPACIOS ESPECiALES PARA 

EL C\JIDAOO Y FORMACION DI! LOS HIJOS DI! LAS MADRES TRABAJAIXJRAS 

INSTITUCION 

En la fábrica la tabacalera 

se crea la PIEZA ESPECIAL. 

Se crea la CASA AMIGA DE IA 

OBRERA 

Beneficencia Pública se ha

ce cargo de la 1:ducación p:a 

ra loa niños. 

OBJETIVOS 

CUIDAR y fonoación de babi tos 

CUIDAR a los hijos de las madrea trabajadoras 

EDUCACION para los niños 

1917-20 ASILOS constitucionalistas 3E7 contrató personal 3in ninguna preparación, se busca pro

teger al niño desamparado. 

1921 

niños desamparados. 

Joae Vasconce los funda loa 

desayunos escolares para 

primarias. 

Se proporciona un desayuno a los niños de escasos :-ecursos. 



1923 

1929 

1937 

Con Vasconcelos se crean 

las misiones escolares. 

Se crea la Asociación Naci.a 

nal de Protección a la In

fancia bajo el auspicio de 

(',armen García dt Portes Gi L 

ú:>s hogares cmabian su nom

bre ¡:or guarderías infanti

lea. La SSA funda otras 

guarderia3. 

1938 Se crea la guardería para 

los hijos de obreras de la 

Cotü3ión Obr~r:i de Vestua

rio y Equipo del Ejercito. 

Capacitar a maestros nirales y desarrollar traba.ios comuni 

tarios. 

Se funda el -programa denominado "La Gota de leche:"'. se pro 

porcionan biberrJnes con leche a los niños necesitados. Se 

crean 10 hogares infantiles para mujeres locatarias. 

La SSA 3e encarga de superJisar las instalaciones 

1970 La dirección general de edu- Coordina las guarderías. a3esora en organización y func:io-

:976 

cación preescolar. 

PorÍ irio Muñoz Ledo crea la 

Dirección General de Cen

tros de Bienestar Social 

para la Infancia. 

namiento técnico. 

Organizar y dirigir. las gunrderias paraestatales,. de la pra 

pi'a SRP~ públicas,. privadas. 



1978 La dirección general de Cen

tros de Bienestar Social pa

ra la. Infancia se le cambia 

!Or la Dirección General de 

Educación ttaterno Infantil. 

1980 La Dirección General de Edu

cación Materno infantil pasa 

a ser Dirección General de 

Educación Inicial. 

1985 Desaparece la Dirección Ge

neral de Educación inicial 

1990 

y se anexa como a.rea opera

tiva de Educación Inicial 

perteneciente a la Dirección 

General do Educación preesco 

lar. 

La Dirección General de Edu

cación Inicial se convierte 

en Unidad de Educación Ini

cial perteneciente a la sub 
dirección general de Educa

ción Básica 

Amplia las facultades y atribuciones que le comp. No¡: 

Za a los Centros de Desarrollo. 

Propicia y difunde la educaciOn inicial en todo el país 

mediante los lineamientos. normas, criterios técnicos~ 

educativo asistenciales en beneficio al niño y dar una 

mayor y mejor atención a los hijos de madres trabajadoras. 



C A P I T U L O I I 

DRSÁRROLLO INTEGRAL 



CAPITULO II DKSARROLUJ INTKGRAL 

Loa programas educativos de la SEP tienen influencia de 

educadores, paicólogoa sociales, evolutivos, epietemólosoe, 

médicos, trabajadorea aocialee, aoci6logoa, etc. La escuela 

contemporánea, institución donde se imparte instrucción, cono 

oimientoa; y para eata teeia loa Centroa de Desarrollo Infantil 

(CENDI) loa coneideramoa la eacuela para la formación y deanrra 

lle del nifio desde la etapa lactante, maternal, preescolar y 

tienen au baee cientifica en el paicólogo infantil, fil6aofo, 

epiatem6logo genético, Jean Piaget. 

En la formación y educación del niño en loo CENDI no ee 

deaconocen a otras corrientes peda¡ógicae como el método activo 

Honteseori, Decroly conocida como la "e-acuela para la vida"; el 

método Summerhill; Froebel, pedagogo quién fundó una eacuela de 

párvulos (1837) y quien expuao au método en la educación del 

hombre, y quien conaideró el desenvolvimiento del niño y funda 

la neceaidad de atender a la educación fiaica, mental y social, 

para que se revelen de un modo completo, y el infante sea rece~ 

tivo, reflexivo y ejecutivo, y eato no radica en la aimple acti 

vidad, aino en la actividad espontánea, al dominio de ei mismo 

y a la conquieta de la libertad. 

La educación que proporciona la SEP no _ea eoléctic~, ae 
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basa Bn la experienci& de diversos cientificoa. En eeta etapa 

moderna recurre al psicólogo educativo Jean Piaget. 

Piaget eacribi6 que ~odo deearrollo implica cambioe en las 

eatructurae lntelectualee, loe niños escosen ju8uetee que pue~ 

den comprender y se apartan de loe objetos que aon eencilloa o 

complejos. 

En otras inveetisacionee ea ha deecubierto que el juego da 

eempefia un papel importante en la pedagogía, por lo cual hace 

del juego una eapecie de ejercicio previo y preparatorio para 

la vida. 

Con base en la experiencia empírica observamos que la fun 

-ci6n del juego, como ejercicio preparatorio para la vida, ea la 

de coadyuvar al libre desarrollo de la vida mediante el placer 

que provoca y le ea propio. 

Para fines didácticos ee ha dividido arbitrariamente el da 

earrollo del nifio en trae aspectos: inteleotual-cognoecitivo 

(ea uno de loe aspectos del nifio que comprende todos loe proce

sos del pensamiento que le permiten conocer, aprender, perci

bir, reconocer, juzgar, razonar, imaginar, etc.,-todoe aque

llos elementos del medio que rodea al nifio). 
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Aepecto nfr.ctivo social. - Ka lo relncionndo al 

afecto que ne le manifioetn a] niño respecto A aí 

miBDD y en relación a lao peroonaa que lo rodean. 

Aopecto anatómico fisiológico.- Se refiere 11 111 

constitución y naturaleza corporal, aaí como el 

de.,..rrollo de aue habilidades motoras por medio de 

lao cual a e podrá desempeñar poateriol'lllOnte 

innumerableo v diveraao actividadeo. 

Recapitule"'°º' ol Deoarrollo Integral eo mmiifieeta en 

tres anpectoa: 

Intelectual cognoocitivo 

Afectivo oocial 

Anatómico fieiológico; 

donde el juego constituye una parte integral da ou vida que no 

puede hacer diferencias entre la realidad y la fantasía: un 

nifto puede hacer hablar a eu mufleca, finge hablar por telófono, 

le da vida a un IDDno, a loa objetos. 

Rn loo Centroo de Deenrrollo Infantil en la etapa de lac

tante (45 diaa de nacido a 1 año 8 meeee) ee ha observado que 

al jueao de loa niftoo carece de aiatemB y son breves, en cambio 
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pre1-11.n m111-1 rd,oru:ión n lo q1m Jo rodea; ,~¡ wint.i.1cto con t.J\18 com 

¡><"lñuron. un do poqunñou rncrtA, ntt agarran, an pal pan, buannn ob 

je ton. Do l mio ul .11io y modio el ni ñu pnun dn ,jur.~n:J moto rea 

(nrrnatrarao, nprot.nr polot.;10, buoca donde noot.onorHe, n tener 

eqnilibriu, 1i,·,llmr:1m) nl almh61 ico, ent.á rolncionndo con 111 

nfoctivldnd, loa npapar.hoo, nni un n1ño puede tomar un r.ojin 

apretarlo y nrrul lar lo, ea decir, el r.onncim.lento afectivo t.1fl: 

ne demoetracionee fínicnA. 

Rn la etapa maternal ( 1 nfio 8 menen a 3 afias 11 moAea), el 

nif'io empieza a hacer lmitncloneo,. i.maginn que hace daacuhrimien 

toa, aólo que elabora en una formn mtiH acabada comportamientos: 

como ae viste ol pnpó., Ln mamá, In fHJucnriora; .iuega r.on ,iuguo

tea aemeJantee n loa uaadoa por loa dnmáa, pero loa uti)jza cu 

mo a él le parece, no toma en cuenta lnn reP.loo, ai gnna o 

pi.arde, sigue a la maeotrn, observa lo qun nucedo n nu n Lrede

dur, juega eolo y no ee une u oua compnñeroa. él dooarrollft. ell 

creatividnd nin intoraaarao en loa demás. Be importante obac.c 

var que en ol nifin aua miedoa, deeeoA, dudas, conflictoe apar.a 

cnn en los simboloe qua utiliza on aua juegos, o aea,. esto noa 

muestra eu mundo afect1vo, ani como el progreso de eu penSWDieD 

to. 

Durante ln otilpa preoecoJnr (de 4 años a 5 afioa 11 me~e), 

Ja fantauin, ln imitnci6n do la realidad la efectúan con 

2B 



muñecos, intentan conatruir modelos de la vida familiar, en les 

juegos colectivos imitan acontecimientos, tales como ir de 

compras, viajar, reuniones familiares; 

conocimiento y conciencia de laa reglas. 

empieza a tener 

En esta etapa ae 

caracteriza el Juego asociativo: el niño juega con otros niños, 

la conversación gira en torno a la actividad común y de lo que 

hace en su casa, con sus amiguitos de la cuadra, y otros 

f8llliliares; aparece el lider. 

En esta etapa también cobra importancia el juego cooperati 

vo; F:a decir, hay competencia, unos contra otros y donde todos 

buscan un objetivo, ea el principio pera realizar ~ en 

grupo, se le empieza a orientar hacia la cooperación y la 

solidaridad, demostrándole que ee obtiene mayor provecho con la 

tolerancia y que la ley de la solidaridad beneficia a los demás 

y al mismo que la práctica. 

En la actualidad, el mundo atraviesa por un nuevo proble

ma: la contaminación. El Distrito federal es una de las zonas 

más contaminadas, en loe Centros esta problemática ae muestra 

en eus actividades. A los niños de preescolar se lee proporcia 

na información sobre este fenómeno de la modernidad, y a eu 

vez, ellos miemos la viven; y en forma pedasósica ae les enseña 

como combatirla. Colectivamente ee organizan paseos, visitas 

para que conozcan terrenos, arenas, o ao lee habla de rioa, el 
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mar -elementos de la naturaleza que se eatán perdiendo-. En 

esta etapa al niño se le ubica en la realidad social y ae busca 

el método para que lH entienda, ya que vive en ella, y busque 

oolucionea a la medida de su edad. 

Dentro del desarrollo Integral, on loe CENDIS ee ha ejerci 

tado otro método en la educación del niño, a~ le conoce como Ea 

ti~ulaci6n Temprana, la cual consiste en realizar actividades 

que oportuna y acertadamente enriquece nl niño en eu desarro

llo fisico y peiquico. Lo anterior aignif ica la interrelación 

constante con el niño desde que ingreea al CENDI para lograr au 

deearrollo integral y apoyar su capacidad en lo afectivo, per

ceptual, motor, peiquico y social. 

La eetimulación temprana bueca que los padrea y profeeiona 

lea que atienden al niño conozcan cada etapa de su desarrollo 

para estimular de manera afectiva todo el potencial de que es 

capaz. 

Además, procura detectar tempranamente cualquier riesgo 

que pueda invalidar al niílo en el futuro, para iniciar un t~a 

tamiento precoz que lo vaya habilitando de manera progresiva. 

La eatimulación temprana requiere una comunicación atenta, afe~ 

tuoaa '/ constante con el nif'io a lo. largo de su desa_rrollo. 

Acrecienta laa actitudes perceptualaa mediante al contacto con 
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colorea, sonidos, olores, texturas y ejercicios. Trata de que 

con paciencia y continuidad se desarrollen lae habilidadee mota 

rae, las finas y las gruesas para que el niño ee p~epare a un 

avance gradual por medio de masajes, balbuceoa, juegos, enseñan 

za de deatrezaa. Introduce al conocimiento del mundo que ini

cia el niño desde que nace mediante una comunicación constante 

donde se incluyen imágenes, relaciones, canciones y números, 

cuentos y una eensnción de eeguridad y afecto. 

Una de las criticas que se le pueden hacer a loe progra 

mae educativos de la SEP. ea que eetoe no tienen continuidad. 

El desarrollo integral, aai como au eetimulaci6n temprana ae 

ven coartados en la escuela primaria. ya que no hay seguimiento 

del infante egresado do loe CENDIS, y en donde -en la primaria

choca con otros métodos educativos tradicionales, donde no hay 

una secuela activa, donde la masificación lee quita creativi

dad, imaginación, y donde el juego paea a eer una materia máe. 

Ademáe el técnico profesional -maestro- tiene otro tipo de 

formación, instrucción separada de loe CENDIS ~10 existe una 

supervisión hacia el maestro. El infante en la primaria pierdo 

parte de eue hábitoe, además tiene que convivir con otros niños 

que no tuvieron CENDI. La realidad social y educativa tiene 

una ruptura en cada parcela escolarizada del sistema educativo 

nacional. 
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C A P I T U L O l I I 

NIROS CKNDI, NIROS NO CENDI 



CAPITULO III NIROS CENDIS, NIROS NO CRNDIS 

En el capitulo gue denominamos Desarrollo Integral, comen 

tamos que los programaa erlucativoa de la SEP no tienen continu.1. 

dad, ain embargo en una investigación de campo realizada por un 

grupo multidisciplinario, un estudio comparativo de arene de 

desarrollo de nifloa de 45 dias a 5 años 11 meses se encontraron 

diferencias en el desarrollo. 

Entre loe hijoe de las madrea trabajadoras de la SEP que 

aeieten al CENO! y el segundo a loa hijos de madree trabajada 

rae de la misma secretaria que han realizado solicitud de ingrA 

ao a loe CENDIS y que se encuentran en lista de espera. encon

tramos que el Centro de Desarrollo Infantil además de cumplir 

con su papel asistencial satisfacen loa requerimientos del in

fante tanto en su psicomotricidad, aai como en el plano afecti 

.vo social, y en el área cognoscitiva, en tanto en loe otros 

este proceso es más lento. 

Con base· en la experiencia de trabajar en CENDIS observa

mos dos problemas generales: 

l.- Repercute directamente en el Desarrollo Integral la 

acción educativa de un CENO!. 
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eie: 

2.- l!xieten diferencias aignificativne en el desarrollo 

de loa niños guo ea encuentran bajo un proceao de 

eetimulación eiatumatiznda en relación a lon que 

carecen de dicho proceso debido a quo oatán 

únicamonto bajo la accl6n oducnl;iva de la familia. 

De eatoo doa problomae generaleo deducimos nuestra hipóte-

El proceso de eatimulación aietemntizada que un 

centro proporciona al nifio, repercute en su 

deearrollo integral, generando con ello 

caracterieticaa propine y por conniguiente 

diferonciae aignificativaa con respecto a loe niños 

que nólo ee encuentran bajo la influencia educntiva 

de la fuilin. 

Las eatadieticna, (en oeto noe reforimoe a un an4lieie com 

parativo de tareae de desarrollo de niiloe de 45 diae a 5 afíoe 

11 neeea en qua la autora de asta toaia participó), encuostaa, 

entrevietas realizadas a las madree y en observación a i.nfantee 

de diveraoe Centros encontraJDOe que a loe 4 y 5 afíoe, loe nliloe 

poseen un deearrollo más avanzado en e 1 árua paicomotriz que -a 

loe que p!U'tenecen ba,Jo.ln oducaci6n familJnr. Lo mil!lllO ouce

de, tanto en niftos come> º" niftaa en el área afectivo tmoinl. 
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La diferencia ne debo a que el niño que aoiate nl CKNDI 

ae encuentra má.n eotimulado en ou aocializacl6n,, lo cunl no 

sucedo con el niño que permanece en BU caoa aunque tanga inte~ 

ucclón con nua hermanea, puea esta relación no ea del aiiamo 

tipo a la •1ue no r&cibe en un centro, ya que nu convivir oe a 

nivel fumiliar, parto de linoo.miontoa aimilaree para todon loa 

hiJoe. En cwnbio en el Cl!NDI hay toda claeo de antecedentoa 

famlliareo, norma.o, linenmiontoo e ideolosiae, el nifto en ou 

trnto va conociendo una diversidad de caracteres mediante la 

interacción, asimila en au pcraona.l ldn.d loa elolnentoe que 

favorecen eu desarrollo afectivo social. 

En el áron paicomotriz, la diferencia ea debido a que el 

nifio CKllDI tiene a eu alcance más material didáctico y do juogo 

que con el que tiene en eu casa; ademáa oe le DJlJJ.aul..a. mediante 

programa.e adecuados a su edad que contienen diversidad de acti

vidades que loa niños pueden hacer deade muy temprana edad. 

Kn loa Cl!NDIS hay material especifico para la edad adecua

da, por lo cual hay atención en el desarrollo psicomotriz fino 

y grueso. Para el primero hay material do ensamble, cra~olae, 

palos de escoba forradoa, pelotas, rodillos. Kn la eegundn, se 

organizan actividades de gatoo y lanzamiento de objetos, jue

gos con carriton de diversos materialee (plástico y madera)~ se 

lea estimula a caminar, sonajeros. 
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Si observamos la lista de material psicomotriz encontramos 

que varios de loa utensilios ae encuentran en una casa, la dife 

rancia eetriba en el valor de uaa que ee lea da en el CENO! y 

al que se le proporciona en la casa; asimismo en el Centro hay 

personal técnico-profesional exprofeao para la atención del 

nifio; en la casa puede haber una nana, la tia, la hermana, la 

abuela que loa Cl1id..e. y oeto lo hace con base a au experiencia y 

a eu buen entender. 

Loe niffoe CENO! poseen un mayor nivel de desarrollo tnte 

gral, por ejemplo el balbuceo ea mayor, a corta edad aprende a 

hablar, hay control de eefinter, el destete ea a la edad indica 

da, su alimentación ea balanceada, se socializan, al nifio y a 

la madre ee le dan principios de disciplina: horas de comida. 

Hay refuerzo del lenguaje mediante cantos. Conoce el medio que 

lo rodea mediante visitas a la comunidad, a centros fabriles, a 

zoológicos, parques recreativos. La maestra de educación físi

ca de acuerdo a la edad del infante lo estimula con juegos ade

cuados a aua necesidades. 

Kn nueetro trabajo cotidiano observamos la diferencia cul

tural entre nifioe y niffae. Conocemos que uno de loe valoree 

predominantes en la sociedad son loe roles sexuales, mismas que 

el infante por eu ¡redo de percepción adoptará menifeatándoee 

en aituaoionee que van desde su comportamiento cotidiano dentro 
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del hogar hasta el mismo juego educativo. 

En lo anterior encontramos que loe padrea, ya sea en forma 

conciente o inconcicnte van transmitiendo poco a poco a aue hi

jos una gama de actividndea por eexo. que ellos miemos practi

can dentro del hogar y fuera de él. En este sentido, cabe men

cionar, en el caso de las niñaa ae implantan juegos de carácter 

pasivo repercutiendo eeto en el deearrollo psicomotriz. Loe nJ.. 

~oe, al contrario desarrollan eua actividades mediante una di

versidad de eatímuloa y su educación ea encauzada a juegos de 

carácter activo en loa que el área paicomotriz tiene un papel 

predominante. 

El juego de loe relee eocialee no ea privativo del área an 

tea mencionada: las repercueionee alcanzan también el aspecto 

cosnoec!tivo así como el afectivo social. 

En el caeo de loa nifioe que no aeieten al CENDI. no tienen 

un proceso de estimulsción adecuado. Con la investigación en

contrwnos que sl niño no CENDI no recibe eetimulación euficieo 

te en su casa. A los 3 afioe del infante los padres muestran 

preocupación en la preparación de su hijo para eu posterior 

incorporación a la educación preprimaria o primaria. 

La infancia no debe eer vieta como un periodo de deearro-
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lle tendiente a eu máxima expansión en la edad adulta, sino ca 

mo una etapa de la vida tnn importante en si misma en todos eua 

aspectos como la madurez, por lo tanto, la calidad del cuidado 

materno y paterno que recibe un niño en aua prim~roa años ea de 

vital importancia para su futura salud mental. 

Tanto en loa niños CENDI como en loa no CENDI, en esta eta 

pa de eu vida aparece la independencia aunado a un periodo de 

autonomía contra verguenza que no permite al niño manifestar 

sus logros tal como son, por temor a ser rechazado, no quiere 

poner a prueba su independencia que apenas está deacubrie~do, 

as1 en términos afectivos se requiere un acercamiento total por 

parte de la familia, evitando al máximo las manifestaciones re

presivas ya que se trata del primer control voluntario interno 

que el niño logrará, al principio esporádicamente, para que 

posteriormente obtensa el control necesario. Se trata de un 

momento decisivo. ya que el niño se encuentra preparado para 

aprender normas sociales que poateriorment0 permitirán eu 

adecuada integración a la sociedad. 

A los 4 a~os, el niño por vez primera se ve bajo normaa, 

re¡lasnentoe, horarios máe rigurosos a loa cuales tiene que aoma. 

teree por eu iniciación en la educación preescolar y que lleva

rán a la adquieición de valoree que'el niño asimila como prod~ 

to de eu eocialización. 



l,nu dl ferenci na rmcont.rndae n f nvor dnl n lño CKNDI pueden 

tter expl ic~adao bajo eJ argumento do que oa ln. edad do 4 y 5 

añoa nuando el deHarrn 1 lo da loa niños ttfl conaol idn. ea decir, 

el Centro aientu las basna de ln P.nanñanza por medio de un pro 

coso de eotimulación y quo son obsarvablea en loa últimos afian 

preear.olaree. 

Duranto el proceoo de Jnveotinación y la experiencia coti 

diana -on el Cent.ro rloble trabajo-, onr.ontramoe que ftl CRNDI, 

ademáe de cumplir con au papal oaiatoncinl aatioface loo re

querimientos del nifio tanto en el área cognoscitiva. Sin emba~ 

go un CKNDI no ouple a la familia, ae vale de oiatemae pedagó

gicoa, didácticon de la eRt.lmulación temprana y do un pereon.-tl 

técnico - profeoional para fomBnLar el Deoarrollo Int.eural.-

El CENDI colabora con la familia mediante la aatiefacción 

de eue neceaidadee de a J hoont.aciñn, la crrmción d" un ambiente 

donde puedn deBarrollar eua capacidades fioioaa, mentaleo, ao

cialee, lo anterior exige una atmósfera de afecto y aeguridad 

para el menor y aue padree4 

I.a educL1ción de loe niñon y Ja preocupación por au deearro 

llo univerBlll ee un deber directo de loa padres. Ea pnrtc insu 

pnrabl<J. de le pedagogía ln unidad de 1011 eofucrzon de la f11D1i

lin, ni CENO! (oenuoln) y la cocindnd. !(n aumn. el meclio fruni 
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liar tiene el mayor significado pera el desarrollo del niño. 
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CAPITUI.O IV 

GRUPOS .. INTERDISCIPLINARIOS. 



CAPI'l'UID IV GRUPOS INTKRDISCIPLINARIOS 

Teóricamente podemos definir a un srupo interdieciplinario 

o multidisciplinario al intesrado por diferentes profeeionis

tas, (aociólogoa, psicólogos, antropólogos fiaicos y aocialee, 

educadoras, trabajadores sociales, pedagogos, economistas, 

etc.) quienes están comprometidos con un proyecto de inveati

sación el cual va a aportar datos nuevoe de la realidad inda

sada. 

De 1976 a 1965, en el entonces departamento de inveetip 

ción de Educación Inicial ee integró un grupo interdiecipli

nario para la elaboración y evaluación de programas educativos 

para CENDIS, además se realizaron investigaciones para estable 

cer indices de madurez en nifios que asisten a loe Centros de 

Desarrollo con el objeto de ·•standarizar" una prueba piloto¡ de 

igual modo se investigó en zonas marginadas para conocer la 

comunidad y el aprendizaje del niño que no asiste a CENDI¡ 

tsmbién se inda1ó y se aplicó una muestra de niños CENDIS -

Hercados del Departamento del Distrito Federal y otras más. 

Con eatas inveatisaciones --y otras más-, ae propició una 

red de comunicación e interacción mediante las cuales se ·101ró 

un intercambio y confrontación de la realidad con loe diversos 

puntos de vista que integran loe criterios del srupo respecto a 
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loa problemaa. 

En eee tiempo el grupo logró su reconocimiento como invea 

tigador educativo y fue capaz de aportar elementos para la re

flexión y la modificac i6n de pautas en la participación, pla

neaci6n, ejecución y evaluación de algunos proyectos relaciona 

dos con loa CENDIS. 

El producto de las inveatigacionea ae plasmaron en manua 

les dirigidos al personal de adminletración técnico profesio

nal, padrea de familia da loa Centros de Desarrollo. 

Manual para el Psicólogo: ººManual de Servicio de Psicola 

gia de los Centros de Desarrollo Infantil"; 

Manual del Servicio Médico del CENDI; 

Manual del Servicio de Trabajo Social; 

Manual da Operación del Programa de Orientación a Padree. 

Aeimiemo ee establecieron loe programae de Educación en 

Nutrición y Desarrollo y como preparar alimentos; el Progrruria 

de Odontología Preventiva; Programa de Orientación a loe Padree 

de Faml.lia. 

Para esta teeie, nuestro objeto se destacar el Manual del 

Se~rvicio de Trabajo Social, el cual está estructurado por obji:: 

tivoe. Consta de un objetivo general: Propiciar la interacción 
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entre el CENDI, el núcleo familiar y la comunidad por medio de 

acciones eocialea, programadas que coadyuven al Desarrollo In

tegral del Niffo. 

Los objetivos particulares: 

a) Propiciar la comunicación entre loa padres de 

familia y el CENDI para sensibilizarlos y 

orientarlos acerca de loa factores socio-culturales 

que favorecen el desarrollo del niño. 

b) Promover entre el personal del CENDI, el desarrollo 

de relaciones humanas ~rmonicae para coadyuvar en 

el logro de un ambiente social estimulante. 

e) Establecer coordinación con las inetituciones 

socio- culturales, asistenciales, industriales y 

gubernamentales que aporten un beneficio al CENDI: 

Dado su carácter normativo este manual fue elaborado en 

forma general con el objeto de atender toda la diversidad de 

Centros de Desarrollo Infantil. Este documento puede aplicar

se y ~enriquecerse ee¡ún les necesidades especificas de la orSA 

nización de cada CENDI, de acuerdo a la creatividad, entusiasmo 
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e iniciatlvn da loa trnbnjndorea aocialeu. 

En el objetivo a) ua asrupen laa actividadea relacionadao 

con ln fBlbiHa y tionon como fin principal oeneibilizar a loa 

padroo pnrn log1•ar BU participación en la labor que deaarrolla 

el CKNDI. Para eato ae augiort>n actividadeo que perlllitan a loe 

padreo conocer lna acciones que ae llevan n cabo para ln 

educación de sus hijoa, se lee informa do nuo dorechoo y nuo 

reaponeabilidadae anto ln lnatituci6n. 

La labor fundamental del trabajador uocial y eor el enln 

ce entre el Cl!HDI y la fnmilia facilitando la co11U11icaci6n en

tre ad<>e. En aate aspecto resulta relevante la información 

que el Trabajador Social recaba en relación al Blllbiente faai

-liar del nifio y que doberñ proporcionar al director y a loo téa 

nicoe para que intordlociplinariamente ooadvuven en la reaolu

ci6n del enea. 

Para deearrollar el objetivo b) ee proponen realizar anti 

vidadea con el personal del CENDI. Se sugieren actividadea que 

permitan conocer el tipo de relación que exiete entre el peran 

nal para folll8ntar la coanmioaci6n entre ellos y facilitar su 

relación con loe padree de familia. 

El Trabajador Social tBlbbién deberá contribuir al bienea-
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tar de las personas, por lo cual deberá eugerir la promoción de 

eventoe culturales y recreativos para el personal aai como pro

piciar la superación en ol deaompeño de las funciones del paree 

nal. 

Con el último objetivo, c), el Trabajador Social deberá 

obtener información acerca de las instituciones y servicios que 

brindan, aei como difundir la labor social del CENDI. Ee impo~ 

tanta que el Trabajador Social participe en la organización de 

lae visitas a la comunidad para favorecer el desarrollo eocial 

y cultural del niño. 

En el Centro de Desarrollo Infantil existe un grupo inter~ 

disciplinario -en la actualidad se le denomina Coneejo Técnico 

Consultivo- y está integrado por la Directora, por el Area Médi 

ca, Area de Peicolosia, la de Trabajo Social, la Pedagógica, de 

Nutrición. 

Las funciones del Coneejo Técnico Consultivo son consti

tuir el órgano de consulta de la dirección del CENDI, a efecto 

de dar~ congruencia al desarrollo de las actividades educativas 

aeietencialee. 

Entre atrae de lae funciones del Consejo eetá analizar loe 

pro¡ramae y manuales peda16gicoa, seleccionando las técnicas y 
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auxili~ree didár.ticos que favorezc~n la partiúipación activa de 

los educandos P.n ~l proceso d~ enseñanza aprendizaje. 

Estudiar loe caaoa de niños que tienen algún problema en 

su desarrollo y proponer las estrategias que se consideren 

pertinentes para su atención. 

Proponer formas de organización de las actividades educa

tiva asistencial que garanticen eu desarrollo en un runbiente de 

colaboración, orden, respeto y recomendar su aplicación en el 

plantel. 

Sugerir mecanismos de comunicación que propicien las ade

cuadas relaciones humanas entre el personal en beneficio de loe 

educandoo. 

Propiciar que loa mecanismos entre el plantel, padrea de 

familia y la comunidad ae desarrollen en forma armónica en 

beneficio de loa educandos. 
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CAPITULO V 

LA FUNCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CENDI 



CAPI'l.\ILO V LA J.IUNCION DBL TRABAJADOR SOCIAL BN EL CBNDI 

La función del Trnbajador Social se deenrrolla cotidiana

mente, ea quién oe enfrenta a dilu•io a loa divoraoe problemas 

quu le exponen loa padreo de familia, a lua que oo auacitnn en 

las difet"Ontea oalae donde ae atienden n loe infantea. La rea

lidad de un CENDI ea de un poquAño mundo con eua problemao y 

contradiccionea, por lo cual para au desempeño recurre n eu 

experienc iiJ profeaional, naí como a materialoa da apoyo. 

El Trabajador Social aparentemente tiene una rutina que le 

ayuda a atender a loa padree de familia, niñea, personal, aai 

COIDD n los problemao. En el Centro de Desarrollo Infantil Ha

llen Keller número 11, de ln SRP, se atiende a 150 infantes. 

El Consejo Técnico Consultivo se integra por 6 profeeionalee, ~a 

su vez con ellos colaboran 50 personas entre aocretariaB, asie

tontee educativas, educadoras, auxiliar de lavandería, cocina, 

intendencia, etc. 

Federal). 

(Ver Organigrruna 2 del CKNDI en el Distrito 

El Trabajador Social para atender "este pequelio mundo" ee 

auxilia de diferentes ¡¡uiae, para organizar y eietematizar su 

labor, eato ee con el objeto de recabar loa datos que requiere 

eegún el objetivo de que se trate. 
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Para obtener la información general de loa niftoa que 

ingresan al CENO! se utiliza la Forma uno: Ficha de Identifica-

ci6n. Esta tiene como objetivo verificar y evitar que loe 

padrea eean expueatoA a la repetición de sus datos generales. 

La Forma 2 corresponde al estudio socio-económico de la 

familia, es reeponaabilidad del Trabajador Social el manejo 

confidencial de esta información, y se puede proporcionar al 

personal técnico que lo solicite. 

Después del estudio socio-económico, hay una entrevista 

Forma 3, y está diseffada como antecedente para cual1uier eatu 

dio posterior. La Forma 4 es el Plan Anual de labot·es del área 

de Trabajo Social eata sirve para planear, organizar, detectar 

y participar en las actividades pedagógicae para presentar al 

resto del personal del Consejo Técnico Consultivo y juntos 

organizar las diversas actividades que se pretenden llevar a 

cabo durante el periodo escolar. 

La Forma 5 corresponde a un informe bimestral de actividA 

des que desempefta el Trabajador Social. 

exponen son: 
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l.- !N~'ORHACION A PADRES t•E LOS SERVICtOS 

Gontact..o con padres 

Cartele~ y aviaoa 

Entrevistas de Nuevo Ingreso 

2.- ESTUDtOS SOGtOECONOMICOS 

Instructivo y ae mueatra a loe padree que hay 

una form& reglementaria. 

3. - ORrENTAGtoN A PADRES 

- Entrevista Subsecuente 

- Pláticas a padrea 

- Observación en aalaa 

- Investigación de ausentismo 

- Campañas 

- Periódico mural 

- Boletín 

4.- PARTICIPACION EN JUNTAS rgcNICAS 

5.- C'1"TACTO CON LA COMUNIDAD 
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6.- ORIENTACION A PERSONAL 

- Plátic:ae 

- Tall.,rea 

- Evontoa eociaculturalea 

Periódico mural 

7.- ATENCION A CASOS 

8.- ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES 

T.S. l, T.S. 2 (formatee) 

Participación de Juntae de Zona y Coordinación 

General 

Participación en Cureoe de Actualización 

A loe padree de familia de niñoe de nuovo in¡reeo ee lee 

proporciona un inatructivo en el cual se asientan sue derechos 

y obligaciones. El Trabajador Social proporcione le Forma 6, 

osea donde el padre asume le responsabilidad y se compromete e 

cumplir les normas y re&lee del CENDI. 

Ademáe de tener al corriente y actualizados loe datos, el 

Trabajador Social pare su rutina diaria cuenta con un lineemien ~~ 

to de 12 puntos. (Anexamoe Formatos). 
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El Centro de Desarrollo Infantil, a pesar de ser un "pequa 

ilo mundo" eetá interrelacionado al Departamento de Operación y 

Supervisión CENDl-SEP, el cual, entre una de eue actividadee 

tiene como objeto brindar aeeeoria y apoyo técnico al personal 

del CENDl, eer el vinculo primordial de relación ontre el Cen

tro de Desarrollo y la Unidad de Educación Inicial, además cueo 

ta con un grupo de supervisoras para cada área. 

El área de Trabajo Social tiene su supervisión la cual v¡ 

gila, orienta, coordina, asesora, revisa el trabajo y eusiere 

nuevas formas de laborar. El supervisor hace un informe de lo 

que realiza la TrabnJadora Social, de cómo se encuentra el 

CENDI y cuales son las necesidades del Centro, asimismo sugiere 

curaos de capacitación, de actualización y de otros, no e6lo 

orientados al Trabajo Social sino también para loe padres de 

flllllilia. 

El supervisor emplea loe fundamentos teóricos necesarios, 

con el objeto de concientizar al director del CENO! a fin de 

que ae implementen los pro¡ramas, lineamientos y dispoaicionee 

de La Unidad de Educación Inicial. 

Ser el vinculo primordial entre C~NDI y la Unidad de Educa 

oi6n Inicial es otra de lae funciones del supervisor del área 

de trob1ijo social; ademáa la Trabajadora Social debe asia~ir a 
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las juntas genera.lee. a reuniones de trabajo y de zona con el 

objeto de conocer los problemas de los diferentes Centros de Da 

sarrollo, y entre el grupo del área social proponer soluciones. 

Loa supervisores de las diferentes áreas viaitan, por lo 

menos, una vez al mee loa CENDIS a su cargo. Para loa 29 Cen 

troe de Desarrollo dependienteo de la SEP en el Distrito Feda 

ral para el área de Trabajo Social hay cuatro eupervieorea y un 

coordinador para las áreas de trabajo social. paicologia, médi

co, nutrición y de odontología. Para el área pedagógica hay un 

coordinador y supervisor de zona. 

Mi experiencia como Trabajadora Social referente h loa s:ru 

poa interdiaciplinarioe abarca dos niveles. El primero corres

ponde a la etapa de investigación ( 1976.-85), y el segundo a la 

aplicación del producto investigado, el cual se constata en loa 

diversos manuales editados por la SEP, eoto a su vez lo cotejo 

en mi labor en el Centro de Desarrollo número 11. 

Mi aportación teórica en relación al grupo interdieciplin.a 

rio tanto en el nivel de investigación como en el de aplicación 

práctica, ea que el trabajar con sociólogoe, psicólogos, médi

cos, antropólogos, pedagogos, educadores y otros trabajadodorea 

socialee, enriquece el conocimiento y el aprendizaje. El parti 

cipar en grupos interdisciplinarioa es un proceso dinámico de 
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interacciones y traneformncionea, donde las situaciones nuevas 

se integran a laa yn conocidas y resueltas e implica a la tota

lidad del grupo, tanto en loe aspectos cognoecitivoa como en 

loa afectivos y sociales. 

El aprendizaje grupal, ante todo, os un proceso de elabora 

ción conjunta, en el que el conocimiento no se da como algo aca 

bado de una peraona que lo posee a otras que no lo tienen, el 

conocimiento no aparece como algo terminado sino más bien como 

una elaboración conjunta. 

5.1.- ARRA DK TRABAJO SOCIAL: LA HISTORIA DIARIA 

!No hay gae; 

Con esa mala noticia, a las 7.30 de la mañana, nos recibe 

en la puerta la reeponeable de la cocina del CENDI. Loe niños 

después de un fin de semana regresan al Centro. Padree y ma

dree dejan en el filtro a eue hiJoe. No saben que en la coci 

na el pereonal prepara loe alimentos y ante la falta de sae, 

con ima¡inación e inventiva buecan como suplir esa falla, deben 

tener lieto el desayuno para loe lactantee hasta loe de 

preeacolar. 
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No todos loa diaa ae presentan esca imprevistos. ain emba~ 

go la Trabajadora Social es quien busca la solución. En tanto. 

en el filtro: lugar en el cual el médico, la enfermera y la 

Trabajadora Social reciben y revisan que loa "enanca·· (no es 

despectivo) no lleven laa uñaa largas¡ loa lactantes deben ir 

con las mudas de ropa necesarias; loa mayorcitos no pueden in

troducir juguetea, aunque algunas se dan mañas y burlan la 

revisión; se ausculta al pequeño, en caso de que se le detecte 

alguna enfermedad se regresa con sus padrea quien debe llevarlo 

con el médico familiar, vuelve al Centro cuando trae la 

constancia de que el menor ya está bien de ealud. 

Durante el dia ee dan caeos de que algún pequeñín se 

enferme repentin~mente, le da calentura, le afloran paperas. 

En febrero, .marzo. y abril de 1992, hubo nil'ioe que ya estando en . 

el CENDI lee brotó la viruela o la varicela. Por lo cual, la 

trabajadora social tiene que localizar a loe padree para que 

vayan por ellos. 

La higiene no eólo ee condición indiepeneable para el in

greso del menor; entre otra de lae actividades de rutina de la 

trabajadora social eetá el revisar las salas: hace un recorri

do para observar que eetén llmpiae, que el material didáctico 

esté en eu lugar• aaí como otros utensilios de trabajo en sus 

respectivos lugares; además de que el personal se encuPntre lia 
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to para recibir al ni~o. En caso de ausencia del profesional o 

téánico, debe buscar la. manere. de que otros lo euplan. 

A laa 8.00 horas de la mañana. ae cierra la puerta de ec

ceeo, a loa rezagados se lea conceden 10 minutos de toleran

cia. El apreauramiento, la agitación dura unoe 45 minutos, 

cuando todo vuelve a la normalidad ae recurre a la agenda para 

ver que otras actividades se van a deenrrollar eae dia. 

Loa lunes, a lae ll.00 horas hay una junta interdiaciplinA 

ria. Se analiza lo programado, se buscan soluciones a loe pro

blemas, a loa imprevistos, aai como loa mec&niamos adecuados pa 

ra laborar durante la semana. Esto no qued·a en la memoria del 

personal técnico, hay una secretaria que toma nota de lo 

hablado y reprogramado y la directora del Centro vigila, coord.i 

na la ejecución de laa actividade~. 

El trabajador eocial aei como el reato del personal resra 

ea a eu actividad. En mi caeo hacer entrevietaa con padree de 

nuevo ingreso para poner en orden el estudio eocioeconómico, o 

bien para poner en orden loe datos seneralee tanto da loa PA 

drea como el de loe niñoe. Alsunae mamás o papás también aua 

len plantear alsunae dudas sobre sus hijos, e incluso alsunoe 

lo hacen para quejaree, para mostrar su inconformidad. 
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En el quehac~r diario el área de Trabajo Social , la paicQ 

lógica y la médica estén muy relacionadas. Conjuntamente se ea 

tudian los casos de niñoa con algún problema el cual puede aer 

mínimo, pero ae le debe prestar atención, en caso de aer al¡o 

grave se busca la canalización a alguna institución para eu ~ 

bida atención, esto previa plática con loa padrea del nifio. 

En marzo, abril y mayo de 1992, en el CENDI número 11 Ha 

llen Keller. donde laboro tuvimoe un problema: auaentiamo. E~ 

to ee debió a una enfermedad infectocontauioaa. Como Trabaja

dor Social indagué sobre la causa de la inasistencia de loe ni

ños. Platiqué con las educadoras. Elaboré un censo para cona 

cer cuántos, cuáles y de qué ealae faltaban niños. Con ~s~ve 

datos -por via telefónica- hablé con loa padree "mi hijo tieM 

varicelli", fue la respuesta general. En mi diario de tr&bajo, 

anoté lo indagado, el cual posteriormente preaenté a la eupervi 

sora y demáe personal técnico aei como laa recomendacionee a 

las diversas áreas para evitar que continúe la propagación de 

la enfermedad. El área médica realiza atrae medidas correoti-

vaa y preventivua~ 

En un CENDI: "un pequeño mundo" siempre falta el tiempo. 

La Trabajadora Social debe organizar pláticas con loa padrea de 

familia -o colaborar con ellos-. Por ejemplo, del área méd,ica, 

el odontólogo además de instruir al menor en el aseo bucal. 
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reviea a loa niños y en caeo de encontrar alguna deficiencia 

orienta a loa padree sobre c6mo eolucionar ese "pL~oblemita". 

De igual modo da pláticas a loo padrea sobre el cuidado dental 

de aue hijos. 

El Trabajador Social en un CENO!, además de organizar acti 

vidadea, debo colaborar con el reato del personal té~nico en Ja 

preparación de alguna visita a una fábrica, nl zoológico, a la 

comunidad. También debe tener previstas las fechas onomásti-

cae! dia del niño. dia de la madre, del maestro y atrae 

festividades. para participar en su reali~ación. 

En un CENO! la comunicación entre el grupo interdiscipli

nario ea fundamental; además Ce las reuniones, la trabajador& 

social platica con el personal técnico para conocer lo que pasa 

en cada sala, aai como para colaborar con ellos en sus 

propuestas de actividades exprofeaas. Por ejemplo, a los de 

preescolar se les inicia en el tema de la educación sexual, y 

en un intento de evitar reticencias y malos entendidos con loe 

· · .. p~dree .. ee· lee cita para explicar lea en que consiste, didáctica. 

mente como se muestra el cuerpo humano a loe niñea ... y claro, 

alaunaa mamás o papás no están de acuerdo con el tema, se reeia 

ten, a aetoa, la trabajadora social y psicóloga les dan una ex

plicación más amplia, y loa nifioe continúan en el Centro. 
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Hay otras actividades un tanto administrativas. La Traba 

jadora Social r~aliza campañaa de actualización de credenciales 

de identificación de los padrea y de su hijo; aeí como las de 

limpieza del Centro. 

Otra de las actividades de la Trabajadora Social es que 

cada mea debe elaborar un boletín informativo, didáctico. Como 

au nombre lo dice informa de las actividades mensuales además, 

-el boletín- tiene un articulo de fondo sobre determinado tema 

para que sirva de orientación tanto al padre de familia como al 

personal técnico. Asimismo, en el CENDI hay un lugar definido 

para colocar aviaos; Periódica Mural para padrea y personal; 

aei ~omo el horario de comida y menú de cada una de las salsa 

_correspondiente a iao etapas de crecimient6 de loo niños. 

El trabajo con niños a pesar de tener una rutina diaria, 

contrariamente no es monótono debido a que ae está con pequedos 

eujetoe en crecimiento y desarrollo intelectual y fieico, aeí 

la rutina diaria ea termina a las 13.30 horas, cuando loe pa

dree vuelven por eue hijos. Algunos debido a eu trabajo suelen 

llegar máe tarde, y para esto hay personal de guardia encargada 

de entregar al niño que se vaya más tarde. En caso de que algu 

na mamá ordinariamente pase por su pequeño a las 16.oo hrs, y 

algún dia no pueda hacerlo debe avisar al CENDI para que el.pe~ 

eonal de guardia esté enterado. Así ea parte de la historia 
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diaria del ci.rea de Trabajo Social en un CENDI ... sien1pre U3toa 

para iniciar la historia y actividad del nuevo día. 
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CAPITULO VI_ 

APUNTIS PARA UN ANALISIS DK COYUNTURA 



GAPITULO Vl APUNTES PARA UN ANALISIS DE COYUNTURA 

ME)(ICO: ¿UNA NAG!ON EN TR/\NS!CION'? 

La aociedad mexicana en vísperaa de ingresar al Siglo XXI 

está en plena transformación. La moclernizaci6n de eate paie ee 

inserta en un cambio mundi1.tl, donde loa Estados ae traneformnn y 

aue ecr;nomiae ingresan a la Globeli:?.aci6n. 

En México ee realizan una serie de reformas conatituciona

lee. ae conceptualiza en relnci6n e loa principios como Sobera

nia, Nación, Democracia; el Eat~do deja de ser el propietario, 

se reprivatizan empresas, aei como loa bancos; con diversos 

grupos socia lea, organizaciones, Be concertan convenios, 

acuerdos. se pacta. 

El gobierno del presidente Carloa Salinaa de Gortari con su 

principal eje político la modernizaci6n toca instituciones, 

eetructuraa que parecían inamovibles. Se reforma el ejido, la 

relaci6n con la Igleaia es más franca y abierta e incluso se 

establecen relaciones diplomáticas con la Santa Sede; al mismo 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) le exige cambios. En 

auma enjuicia el corporativismo de eue organizaciones sociales 

que lo sustentan. 
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El debuta. lc:1s controversias polític.:ss en México eat.9.n 

cambiando. El presidente Salinas de Gortari. el 4 de marzo de 

1992. en el 63 ~niversario del Partido Revolucionario Institu

cional definió loa elementCJa que intugran ol momento ideológico 

de la Revolución Mexicana: el Liberalismo Social, con lo cual 

ee pretende orientar el rumbo del país par& el próximo aiglo. 

:Orm 10 aspectos: Soberania, Estado .. Justicia Social. Libei:: 

tadea, Democracia, Campos. Indigenas, Alimentación, Vivienda, 

Salud y Calidad de Vida: y la ideología del partido (PRI) con 

loa cuales valoriza, actualiz11 la ideología. de la Revolución 

Mexicana. 

La Con~titución Mexicana de 1917 representó una amalgama de 

·-diversos puntos de vista respecto a la reforma y naturaleza de· 

la Revolución. y en aquellos tiempoe de loa constituyentes loa 

debates se centraron en las lineas por la reforma social. En 

ea e entonces. algunos .querían incluir extensas secciones 

respecto a reformas socioeconómicaa, especialmente sobre tierra, 

trabajo y educación y el control nacional de los recursos. 

México· negocia con Estados Unidos y Canadá la firma de un 

Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC) para lograr una 

mejor posición en la Globalización de la Economía Mundial. Sin 

embargo, es una nación dependiente de loa Estados Unido~ en lo 
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que concierne al m~rcndo, trnbajo y, dcanrrollo tecnológico; 

por lo que, el desarrollo de Mf1xico doponde do ln inveraión 

extranjera, de la privatización de ompreano y bnncoa, de la mo

dernización dol campo, do la educación y para oato el gobierno 

propone modificar algunoa nrticuloa conotituclonnlea. Rn diae 

paaadoa el Consreao de la Unión discutió y aprobó 15 iniciativan 

de ley -pueden nar mán- de caI"ácter adminiotrntivo, aectorinl, 

financiero y Judicial. 

Al reapecto ol historiador francés FrancoiA - Xnvier Gue

rra, en ol libro México: del Antiguo Régimen a la Revolución, 

eeffalu que la intel"Vención del Ratado está dentinado a crear 

actoren econ6micoa mode1~noe, pero, una vez que éatoa existan, 

len toca o. ellos miemon reglamnnto.r eue relacione8 ein interf.1:t 

renoiaa axtei~ioree. 

Kn aeta oentido, el presidente Salinas de Gortari, en un 

articulo: Reformando al Retado, publicado por la revieta Nexos, 

araumenta que para avanzar en la modernización del paie y para 

reformar al Retado eon neceearioo (el subrayado ea interpre

tación de la autora de la teeie) loa Acuerdos Nacionalee para 

ampliar nuestra, vida democrática. recuperar el crecimiento ein 

inflación, v elevar el bienestar de la población, ointesie da la 

modernización de México, demandaban reformar al Rotado y modifi 

car aue relaciones con la sociedad y con el ciudadano. 
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"La rAforma del Estado no ea una propuesta aislada. Ea con 

secuencia de una nueva situación internacional y de una linea 

politica que asume ciertos objetivos genoralea de Ja sociedad, 

percibe loa retos prlncipalaa y traza las modificaciorefl de aupe 

ración. El Estado, en eata perspectiva, debo cambiar para mantil 

ner eu capacidad de dP.fenaa de nueatrn soberania y. lo interno, 

ser promotor de la justicia y conductor de la sociedad -dentro 

de la cual hay intereses encontrados- hacia sus objeti.voa funda-

menta lea. Por eao el Estado propone au propia r13forma". (Nexos 

148, Bbril de 1990). 

En otro párrafo del articulo asienta que "la reforma del Ea 

tado es un proceso con caracteriaticna propias, motivado por ra 

zonas internas que sin embargo, atiende lo que sucede en el mun 

do ... La globalización de la economía. una revolución en la cien 

ciB y la tecnologia de alcances todavíB inimaginables, lB forma

ción de nuevos centros de financiamiento mundial y de nuevos bla 

quea económicos, imponen una competencia más intensa por loe mel! 

cBdos. Estos eon hechos que por su hondura y magnitud replan-

tean el arreglo conceptual y práctico en el que las naciones pro 

ducen, intercambian, y estructuran la lucha misma por el poder 

del Eetado. Loa términos de convivencia, los hábito6 y lBs coa 

tumbres se ven alterados desde el hogar, la fábrica y la eacue

~la, hBetB los centroe de decisión püb.licos y privBdos". 
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Heformnr nJ l~ut.mln, no f-?n vnrlnr eJ contenido po_lit.ico dfJl 

proyoct.o nacional 1.:nnnuer.-ido fl_n nunatrn. Cart.a Hn1:tna; oa r<!cobrnt' 

au vinbilidad en tJ1 prurmnta y nnt!f!Urar au continuidad hacia ol 

futuro. Hefor·milr al Ent1HJ0 al uupone modificnr doctrinau y hñ-

hitoo du ¡>fmaamiento y acción propios do mmnnntoa y circunatun...: 

cinu pnoadao do la aociudac.i mexicana y d!ll mundo. 

El preaiclent.e en ou art.iculo define n l.n modernizaci.ón como 

una Lranaformación do nucatraa eotructurae económicna y del pa

pel del Eatodo en eao cambio... Ln mnderntznción dol Rotado no 

ea una reeetructurac16n económlcn aialadn, da oocritorio. Ka 

una tranaformaci6n do ln vidn nacional entura, de renpueatn opa~ 

tuna ante laa nuevan renlidndos~ informnda de la hiatol'ia, FJn

rln, nl ritmo que permiten y exigon loa mexioanoo. 

Con ol diecurao del 4 de marzo: Liberaliemo Soclal y con su 

articulo Reformar nl Estado, ao sientan lao bases para crear un 

prosrwna partidiatn pnra ingreaar al Siglo XXI, y en lo inmedia 

to para responder a la Globaliznción do ln Economía; además para 

que H..lxico logre inoertnrao en la economín mundial "dependerá en 

buena medida do au aiatoma de enseñanza, para esto yo hay una 

reepuestn: El Acuerdo Nacional para ln Modernización de la Edu

cación Básica. 
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Estancamiento Educativo 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de ln Educación 

Básica fue firmado el 18 de mayo rle 1992 por la SEP, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE) y loe 

gobernadores de loa estados de la República. el presidente 

Salinas de Gortari, lo aign6 como teatigo de honor, Investigado

res y analistas de la educación en México lo consideran como una 

"reforma A la obru educativa de la Revolución''. en la cual hay 

avances, contradicciones y estancamiento. 

Olac Fuentes Molinar, miembro del Departamento de Investiga 

clones Educativas del Centro de Inveatign,~ión y de ¡:.:Rtudioe Avan 

zadoa (CINVESTAV) y preside la Fundación SNTE, afirma que el rea 

go general del sistema durante la crisis ha sido el estancamien 

to, aunque cada nivel escolar ae desarrolló con rasgos propioe. 

El asesor de Ernesto Zedilla, Secretario de Educación Públi 

ca; Gilberto Guevara Niebla, en una entrevista que publicó con 

los paises avanzados, como Japón, que tiene 12 años de escolari

dad y donde terminan el 96% de loa alumnos, aquí en México se 

tiene una de 6 años, concluyen 56 do cada 100; es decir, "tene

mos una baja eficiencia terminal y baja escolaridad obligato~ 

ria 11
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Kn la misma cntroviata Guevara Niebla afirma que on loa 

prg aramao impueatoa a pr1rtir do 1974: " los rlifioa no ootudiaron 

historia de México". El Acuerdo "ea uno medida "radical" para 

afrontar el problema ya agudizado, además a~ "buncn dar un aalto 

para estar en condicionen de competir on-ln economía mundial". 

Rn el texto do introducción al Acuerdo ne apunta que "la ea 

trategia de modernización do] paía y ln reforma dol Retado re

quieren que ne aceleren loa cwnbioa en el orden educativo ... En 

eota nrticulacJón moderna del Eotndo y ln oociudud, los vínculos 

entre oocuola y comunidad adquieren una importancia especial. 

De acuerdo con el legado de nuestro liberalismo social, la edu

cación debe concebirse como pilar del desarrollo integral del 

paie. Kl liberaliBIDD eociul ofreco lae pautas de una educación 

públicu de calidad, _que prepare a loa mexicano.u para-el deaarro

llo, lo libertad y ln jueticia. 

Kl Acuerdo Nacional ee concentra en la educación báeicn, la 

cual comprende loe cicloe fundamentales el de inetrucción y for

mación da loa educandos, preparatorios para acceder a ciclos me

dio• y superiores, y en elloe ae iJD.parte el conjunto de conoci

aientoa OBI ~1cialea que todo <?"iudadano debe recibir. 

Kn el apartado don0111inado Antecodentea -noa referimoe al 

texto del Acuerdo- ee reconoce quo la calidad do la educación bá 
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aic:a "H" deficiente en que, por diveroos motivos, no proporciona 

el conjunto adP.cuado de conocimiento3, habilidades, capacidades 

y deatre:!aa, actitudes y val.oree necesarios para el de~envolvi

miP.nto do loa eriucandos y part\ que eatén en condiciones de cou 

tribuir, efectivamente, o su propio progreoo social y al desa

rrollo del paia. 

Al inicio de este sexenio se eRtnbleció un r·rograma para la 

Modernización Educativa. en este documento ee explica que la mo

dernización educativa implica revisar y rucionalizar aiatemáticl;l 

mente loa coatoe educativos y, B la vezt ordenar y simplificar 

loa mecanismoa para au manejo y administración; exigirá también, 

innovar en loa procedimientos, imaginar nuevas opc ionea, actuar 

con decisión pol itica, solidaridad y consenso para servir al 

interés general. 

En el programa de Modernización educativa, ee reconoce que 

exiatP. la propensión de agregar elementoa que suelen servir sólo 

para agrandarlo y no para transformarlo. En la entrevista que 

publica la revista Proceso, Guevara Niebla, aclara que durante 

mucho tiempo la SEP "se distinguió por presentar cifras siempre 

triunfales de cómo progresamoa en la educación; de hecho, aunque 

avanzamos en la escolaridad, no dábamos un paso real en la educa 

ción; había máa oportunidades, pero la 8ficacia de la escuela cg 

mo educadora iba disminuyendo. La SEP. en atrae épocae, ae exca 
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dió en la retórica y el discursa. pero también en normas; produ

jo normas y normas de las que existen 5.000 cuartillas, loa 

acuerdos no se eliminaban, el nuevo no contenía la disposición 

para borrar el otro y se auperponian. Por otro lado, se produjo 

una enorme burocracia. en la medida en que no había dirección 

educativa y que es lo que Zedilla está tratando de recuperar". 

El aaeaor del secretario de Educación Pública apunta que 

"no había dirücción educativa", en el Acuerdo Nacional para ·la 

Modernización se asienta. que la "calidad" de la educación básica 

"ea deficiente" en que. por diversos motivos, no proporciona el 

conjunto adecuado de conocimientos, habilidadee, capacidadee y 

destrezas, actitudea y valorea necesarios para ef deaenvolvimien 

tl) de loa educandoa y para que estén en condiciones de contri-_ 

buir, efectivamente, a eu propio pro¡reeo social y al desarrollo 

del paia. 

La falta de dirección educativa aeí como la de la calidad 

son elementos esenciales que afectaron al sistema educativo na

cional, por lo cual, ahora el resto ea descentralizar la educ4 

ci6n, eliminar el rezago y el analfabetiemo; dar respuesta al 

crecimiento demográfico; lograr el cambio eetructural; vincular 

loa hábito" escolares y productivos; avance científico y 

tecnol6¡ico; y awnentar la inversión educativa. 

67 



''Nuevo Federaliumo Educativo·· 

En P-1 F•rqgramn para lb HoJerni::.ación Educativa se escribe 

que la deAc1~mtral ización no aigni t ica abandonar el mandato 

cona ti tui:: lona l de una educa.e i.ón nAcional integradora, éticamente 

orientada y ill .;wrvicio rie ob,,.iP.tivoe nacionaloe; en el Acuerdo 

Nacional en eate renglón -de acuerdo a lo ahí expuesto- hay un 

avance: "A fi11 rie corregir el centraliomo y burocratiamo del 

aiatéma educativo, ~on fundamento en loa dispuesto por la 

Constitución General ele la República y por la Ley Federal de Edu 

cación. el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades fe

derativas de la República celebran en esta miama fecho convenios 

para concretar sus r·ospectivaa reaponoabil idades t?n la condu,':

ción y operación del sistema de educación básica y de educaci6n 

normal. De conformidad con dichos convenios y a partir de aho-

ra, cot•reapónderá a loa gobierno~ estatales encargarse de la d.1 

recci6n de loa establecimientos educativos con loa que la Secre

taria de Educación Pública ha venido presentando, en cada estado 

y bajo aua modalidades y tipos, loa servicios de educación pr~

escolar. primaria, secundaria y para la formación de maestros, 

incluyendo la educación normal, la lndigena y loa de educación 

especial. 

A lo anterior, el presidente Salinas de Gortari, lo definió 

r.:omo "Nuevo federalismo educativo". !faplicó: ''Federalizamos pa-
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ra articular esíuorzoa entre loa diferentes niveles de gobierpo. 

Federall=amos para que el gobierno federal dedique au atención a 

vigilar el estricto cumplimiento del articulo tercero y sea un 

promotor del acercamiento provechoso de la acción de lna gobier

nos locales del aparato pt·oductivo ~, las comunidades". 

El Nuevo Federalismo tiene cinco objetivos: 

Ratificar loe principios eaencialea de la enseñanza 

de soberanía, justicia. libertad y democracia. 

Destinar recursos crecientes a ese uector. 

Alcanzar la excelencia magisterial. 

Dar respuesta a la demanda m.ris sentida de loe maee

tros: la vivienda. 

Federalización: mayor compromiao de loa estados, la 

sociedad y la comunidad en esta ta1•ea. 

Con el Nuevo Federalismo se prt·1;ende resolver la desigual

dad del desarrollo escolar. En el Programa para la Moderniza

ción señala que el analfabetismo ee distribuya deaigualmenta en 

las diversas zonas geográficas y grupos sociales de México. Su 

indice en comunidades indígenas dispersas ea cercano al 100 por 

c:iento, mientras que en alguna,. regiones de la República ae 

aproxima al 2 por ciento. 
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l•:n la nct.uulidnri no culr.uta en 4.2 milloneo ol número do 

analfubet.oe mayorflB de 15 añoo. Aproximadnmento 20.2 millonoo 

dn adultoo no han c:uncluido la primaria, conetitucionalmente 

ubllgat.orin, y oercn du 16 millonua nuia, ln 88cundnrin. 

En otro de loa indices qua proporciona el Programa describe 

quo cerco de 300 mil nifioa muxicanoe, -2 por ciento del total

no tienen acceao a la eacuo 111. cerca de 860 mi 1 a lumnoa aban

donan cnda afio la educación primaria y un millón 700 mU nifioe 

de 10 n 14 nfioe no están matriculadoo. Sólo ol 54 por ciento de 

loo 14.0 millonoe de alumnoo concluyen oetudioo de prilOllria en 

eeie afioe y ee adviertun diopnridndee do haota uno a cuatro en 

loa promedian de cacolaridad en ooctorea de ln población rurnl, 

en contraste con la urbana. 

La radiografía numérica que proporciona el Programa agrAga 

que de loa egresados de la primaria, 83 por ciento ea inscribe 

em la aecundaria. Subraya que en la actualidad, para uno de 

cada dos mexicanos la educación recibida no rebasa loa estudios 

de primaria. 

En einteeio, ln capncidad y orgnni?.ación del aietomn roaul 

tan en un rezago deaigun.lmante diat,ribuido, n eoto hay que agra 

garle que la población noguit·á creciendo; por lo cunl au crm!i

miont.o deaigunl entre lnn divnrnna rngionr.o y zonau del pni.a pro 
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ducirñ deeaJuetee entre la oferta y la demanda educativa. Inde

pendientemente del factor demográfico, el propio sistema confron 

ta el desafio de ofrecer la primaria universal y de ser más efi

ciente en ln retencióu de loo educandos. ea decir, de crecer. 

Loa indices del Programa para la Modernización Educativa, 

nea muestran que en caao de no corregirse esa situación. on el 

futuro, la marginación escolar tendrá un efecto mayor sobre las 

poeibllidadea de incorporación de la población a una forma nue

va de desarrollo económico, por lo tanto corresponderá al sector 

educativo hacer posible que loa mexicanos cuenten con la,califi

cación y la formación requeridos para desempeñar un trabajo pro

ductivo y remunerador. 

En el Programa calculan que en cada uno de loa pr6xirnoa 

veinte añoa ingresarán al mercado de trabajo entre 800 mil y un 

millón 200 mil mexicanos. Estima que, en contraste con 1989, en 

el año 2000 habrá 10 millones más de peraonaa entre 15 y 65 añoe 

en edad de trabajar; y para el año 2010 habrá otros 6 millonee 

más. En esta perspectiva, hay dos elementos primordiales; la 

primera ea que cualquier política de reforma y modernización da 

berá incorporar a la mayoria de loa infantes a la escuela y evi 

tar la deserción, ademáa deberá evitar la deaigualdad de deea~ 

rrollo educativo; el ausundo aspecto ea que la modernl.zación ecg 

nómica que depende de la racionalidad y la productividad de ~loa 
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proceaoa do trab~jo y de la incorporación de formas más comple

jas de uso de loa recursos, ea decir~ debemos dar un salto para 

estar en condicjon~a de competir en la oconomía mundial, además 

de esta manera ae podrá fmfrent.ar el reto del avance científico 

y tecnológico. 

Loe Maestros 

En 1943 ae constlLuyó el Sindicato Naclonal de Trabajadores 

de la Educación (SNTE) y desde entonca~ fue y es la orsanización 

que agr·upn a l;;i totalidad de loa trnbajadorea de la educación 

del país, con la excepción de los trabajadores de la enseñanza 

superior universitaria. Ee uno de loa pilares del 

corporativismo sindical mexicano. el cual en la actuBlidad 

tiende a modificarse, y uno dP. loa pasos que dio al inicio de 

este sexenio fue la calda del cacique sindical Carlos Jongitud 

Barrios. 

Jongitud Barrios quien permaneció durante 18 años en la 

dirección nacional del SNTE se consideró el guia moral y líder 

vitalicio, ex gobernador de San Luis Potosi y exsenador, fue 

quien dnfrentó a la Insurgencia Hugiaturial a fines de la década 

de loa 70 y n principios de loa BO de loa frentes y conaejoe de 

lucha que ee aglutinaron en lu Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTEl. 
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La Inaurgoncin Hagiatoriol oalió a loa cnlloa pnrn exigir 

aumentoo aalarialeo, quien ndenuiu do aannr poco, cada vez per

cib1an anlarioa máa bojee. So enfrontaron a ln ootructura del 

cnciquiamo sindical, nocional, rnuionnl y local_ 

A principioo do 1909, ln CNTE logra movilizar a corca de 

300 mil profeaorea dol Vallpeo do Hóxico, Oaxaca, Chiapaa, Hi

choacán, Guerrero y dol Dlatrita Fedornl. Paroa, plantones, 

marchas, toma del zócalo capitalino para exigir un aumento ea 

larial del 100~ y para rechazar al XV Congreao del SNT!l aei como 

para exigir la oalida de Jongitud Barrica. 

El 23 de abril do 1969, cuando cataban reunidoa loa de 

laCNTE r.n el auditorio de Humnnidadea do Ciudad Univeraitaria 

recibieron la noticia de la "oaida" do Jongitud Borrica y de eu 

efimero aecretario general Refugio Arauja del Angel, lo 

sustituye la ahora eecretaria general Elba Rether Gordillo. 

La Ineuraencia Hagiaterial con eue movilizacionea lo¡¡ró e.l 

gunoe ollllbioe al interior del SNTR, en la actualidad algunoe di 

rl•entea participan con cargos en la dirección nncionnl, han con 

.,.guido aumentoe ealarialee -no oatiafactorios, ineuficientes-, 

pero son un elemento para que el Acuerdo Nacional de Hoderniza

'16n da la llducación Báeica fuero firmado. Los maestros diaiden 

tee con ou lucha moatraron la necesidad de lograr un deoarrollo 
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integrl'll. en lo politico, educativo, lo cuj tura l. e incluso tia 

nen un prOYP.ótO educ~tivo altern~tivo. 

Loa maest.roa tiigu&H en la lucha exigiendo democracia_ aind.i 

cal.. así como aumento a&larial. además en el Acuerdo nacional, 

el apartado VT titulado Revalorhción de la Función Magisterial, 

ae >.!Sienta: "El protagonista de la tranaformaciór1 educativT;t de 

México debe r~er el maestro. Ea el maestro quien transmite los 

conocimientos, fomentli 11.1 curiosidad intel1~r.:tul'Jl y debe aer ejem 

plo de auperación personal. Ea él quien mejor conoce laa virtu

des y debilidades del sistema e.d11cativo. Sin eu compromiso deci 

dido, cualquier intento de reforma ae vería frustrado. Por ello, 

uno de loa objetivos centrales de la transformación educativa ea 

revalorar la función del maestro. El profesor debe ser uno de 

loe principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y 

la nueva participación social en la educación. La revaloración 

de la función magisterial comprende eeie aspectos: la formación 

del maestro, eu ~ctualización, el salario profesional, su vivien 

da, la carrera magisterial y el aprecio aocial por su trabajo. 

En el Acuerdo Nacional. ae establece que todos los eatableci 

mientoe dedic~doe a la formación magieterial paean a aer de ju

risdicción estatal, loe gobiernos de laa entidades federativas 

asumirán la reaponaabilidad de integrar un eiatema. por cada ea 

tado vara la formación del maestro. Además ee acuerda e~ eata-

74 



blecimiento de un Programa Emergente de Actualización del Maes

tro, con miras a fortalecer, en el cort.o plazo, los conocimien

tos de los maestros y de coadyuvar así a que desempeñen mejor au 

función. 

Uno de los apartados del Acuerdo Hacional ea el salario 

profesional, y en él ea señala que desde el l óe diciembre de 

1988 y haata antes del pasado Día del Maestro (15 de mayo de 

1992). los salarios del mugister10 recibieron importantes incre· 

mantos. Otro de loa aubtítuloa del Acuerdo ea la Vivienda: 

"De otra parte, a fin de complementar el salario profeaion!ll y 

contribuir & una mejora importante en loa niveles cle vida de loe 

maestros, ee inteeraró un prosrama especial de fomento a la vi

vienda del m&giaterio en el que ae aprovecharán loa mecanismos 

inatitucionalea da ape>yo a la construcción do vivienda ••. 

El diecurao del Acuerdo Nacional es estimulante, positivo y 

en eue diversos apartados describen un futuro optimista. Un 

ejemplo de lo anterior ea el apartado titulado: La carrera Ha-

11ieterial: "A fin da dar un impulso decidido al arraigo y moti

vación del maeetro, y en respuesta a la demanda del SNTE, el 

Gobierno Federal y loe gobiernos eetatalea adoptarán una medida 

de especial trascendencia: la creación de la carrera 

masisterial. 

"La carrera magisterial dará respuesta a doa necesidades de 
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~fl 1:wtividad docente: estimular la calidad de la educación y ea 

tablP-cor un med 10 e la ro dr. rneJoramiento profesional, material y 

de la condición social del maestro .. ," 

Loa japoneaea atribuyen su superioridad económica a la 

eficacia de aua eacuelaa y universidades; en México la educación 

básica tiene el reto de ser eficiente, con calidad, de eliminar 

las desigualdades en ln educación, y el analfabetismo, en caso 

de lograrlo podrá insertarse en la economía mundial. 

Educación Inicial 

El Acuerdo Nacional señala gue este ae concentra en la edu 

caci6n básica, la cual comprende loa ciclos fundamentales en la 

instrucción y formación de loa educandos, preparatorios para ~ 

ceder_ a cic:los medios y a1:1per_~or:e_~· En ellos se imparte el con 

junto de· conocimientos esenciales que todo ciudadano debe reci

bir... Ln. educación básica impulsa la capacidad productiva de 

una sociedad y mejora aua instituciones económicas, aocialee, PO 

liticae y ciantificaa, puesto que contribuye decisivamente a for 

talecer la unidad nacional y a coneolidar la cohesión social, a 

promover una máe equitativa distribución del ingreeo, a fomentar 

hábitos máa racionales de consumo, a enaltecer el respeto a loe 

derechos humanos, en particular el aprecio a la posición ~e la 

mujer y de los niffoe en la comunidad, y a facilitar la adapta-
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ción eocial al cambio tecnológico. Ademáa. una buena educación 

básica genera niveles más al tos de empleo bien ·remunerado. una 

mayor productividad agrícola e induatrial. mejores condiciones 

generales de alimentación y de salud. y actitudes civicaa máa 

poeitivae y aolidariae. 

La teaia que titulamoe El CENDI: "Un Pequeñc mundo"; mi ex 

perienc.la laboral como Trabajadora Social, nace de la preocupa

ción que tenemos eobre la mujer trabajadora y de loe niños, y de 

ambos au participación en el centro de Desarrollo Infantil. es 

decir, la educación inicial y preescolar. 

En el programa para la Modernización Educativa que realiza 

la SEP, subraya que se observa un incremento en la participación 

de la mujer en la población económicamente activa, que en 1950 

era sólo del 12.8% y en 1980 alcanzó al 28%. Se eetima que para 

el affo 2000 aeta participación llegará al 31% y para 2010 al 

33~. 

El crecimiento de la participación de la mujer tendrá no eó 

lo impactos económicos, sino también efectos eobt•e loe actualee 

patronee familiares y eocialee. La población femenina demandará 

mayores servicios educativos en loa niveles de educación inicia

les, pr-eeecolar y en servicios educativos en los niveles poste

riores a la educación primaria y en las opciones de capacitación 
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Debido a la crec:il3nte partlciprlción de la mujer en la econa. 

mia de eate pais, la educación inicial y preescolar -ni.veles que 

dan auetento a la primario- cobran una importancia estratégica., 

a fin de ofrecer atención prioritaria a la población rural, a la 

indígena, la gue ae encuentra y vive en condiciones de margina 

ción y a la población urbana, la cual está en permanente creci

miento, 

En el Acuerdo Nacional al referirse a la ••ducación preeac¡¡ 

lar -entendemos que equi incluye la lnicial- señala que desde el 

próximo año escolar "si es posible ee implantará una reforma cah 

ei completa". Aei. de "conformidad con loe reeultadoe de un 

diagnóstico pertinente de la consulta nacional v la opinionee 

del magisterio, aa ha diseñado un nuevo programa cuyas Cllracte

riaticaa se pueden resumir en que ofrece una mejor articulación 

con loe ciclos subsecuentes, toma en cuanta la idiosincracia del 

niño mexicano. considera tanto las necesidades nacionales como 

laa particulares de cada región v org&niza mejor loa oontenidoe 

para un avanc~ gradual y sistemático en el conocimiento, y aprg 

vecha la participación de loe padrea de familia y la comunidad 

en la educación. La aplicación del pragram;; cqmprende aecionea 

de capar.ltacion en las entidades fedoratlvas. distribución de ma 

te1·j1;:dos de ,¡poyo ¡..·tH'l;t los nii'ioa. ml:tastros. directivos y padrea 
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de familia, y la pueeta en marcha de mecanismos de seguimiento y 

evaluación de la práctica docente y el desempeño educativo en 

loa Centz•os de Desarrollo Infantil. 

La modernización educativa deberá ser suficiente y de cali 

dad, el Acuerdo Nacional ea la estrategia para lograrlo. Sólo 

un sistema complejo, diversificado, flexible, cor. el nuevo feda 

raliemo, con el apoyo en métodos, técnicas y modalidades vario.-

das, adaptadas y pertinentes podrá dar respuesta a las demandas 

de la sociedad mexicana. 
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C O N C L U a ! O N E S 

La familia ea para el niño el primer transmisor de pautas 

culturales, y su principal agente de socialización, por lo cual 

ea esencial vincular a la familia con la educación, además 

cumple la tarea de incorporar a sus hijos al grupo social den

tro del cual nacen. 

Aün existen padrea y madrea que consideren a la educación 

como asunto ajeno a ellos y obligación de la escuela. Aunque la 

escuela ea una prolcngación de la educ8ción, será la familia la 

principal reepcneable del desarrollo de eus hijos. 

La educación familiar cumple su miaión al capacitar al hi 

jo pa~a que aea autosuficiente desde aua primeras etapas de su 

vida. Si un niño puede caminar solo se le debe estimular a qua 

continúe, lo mismo si él se viste solo lo debemos dejar que lo. 

haga, así como en otras actividades diarias: baftarae, peinarse, 

que colabore en el quehacer de la caaa como puede ser poner loe 

cubiertos, limpiar loe muebles que eetén a au alcance; con esto 

el pequeño ae da cuenta quo él puede hacer por si mismo traba

jos para colaborar con la familia. 

El desarrollo y el ambiente de la vida moderna hacen q~e el 

niño se tenga que valer por él mismo -esto de acuerdo a au 
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adnd-, on dnolr, dohnmon reopetnr la decisión del hijo: 

"d6,itllll6 hno11rl.o BOlo". 

(.ou padruu doben conocer cuál oa ln autonomía, loe l!mi

too, oontl1'1onton, nmooionuo dol nifio, ndoauia debe prc>porcionai=: 

le nfocto v rnnput.n parn qur ol hljo cruzca on au autonomía, en 

forma eopontánnn, oon confinn:1;n y do eata manera adquiere 

aeguridad; o nen unn de lnn laboroa de loo padree es motivar, 

no imponer, parn no duaLruir ln libertad dol menor. 

Ca.do niflo tiene cnpncldnden únicas, lne cuales necesita 

dosnrrollar, eato lo hace Unico y diferente n loa domáa, por lo 

tanto, loa padree deben buocnr ol camino adecuado para que cada 

nifto tenga vivencino urntaa quo lo llcvnn a eor autoeuficiente .. 

Ln educnción quo proporciona el Rotado, debo earvir para 

la formación intelll'al del niilo. Rn ol Centro de Deenrrollo In

fantil la etapa de 46 diao n 6 iúlon l l moonu no r.orncteriza por 

una auceaión do aconteclmientoo, oadn uno con ouo propiau partí 

cularidadee, el niño oroce y a ln par dn aan doanrrollo, de DUI

nera continua croce uu mento, eu peroonalidad, auo oantimion

tos. El avance diario del nil\o eetá dentro d., un procooo vital 

que no conviene detener ni Beaaionar. Eo a la fuerza do vivir 

a la que hall' que agregar el ontimuln 11' ol afool;o. 
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Los r.Ftmbioa en la aoci1~dad sugieren que la familia debe II\Q 

rlificar su participación para ser conciente de tal cambio. El 

desarrollo indu~lrial aai como el crecimiento poblacional ha 

traído como. cons~cuencia que la mujer tenga un papel más diná

mic:o y eu incorporación al trabajo, esto le permite a loa miem 

broa de la familia buscar en el exterior nuevas formae de edu-

cnción. El Centro de Desarrollo Infantil ea una opción educati 

va pnrH laR m~drea de la SEP. 

A pesar de la pedagogía moderna, de loa avanzados métodos 

escolarizados, la familia ea la única capaz de trnnafOrmar al 

individuo, desarrollarlo biológica y psicológicamente y cognoa 

citivamente, ea decir, la familia posibilita las facilidades 

para la educación y el desarrollo. 

Asi la unidad de loe esfuerzos de la familia, escuela y la 

sociedad ea parte inseparable una de otra. 

En loe alboree del siglo XXI la coeducación: familia-es

cuela aon el fundamento esencial para que el niño ae forme en 

la libertad y dentro de la autonomia natural del niBo, por lo 

cual no ae debe tratar de adaptar al educando a la sociedad tal 

cual ella exiate, sino por el contrario, de prepararlo para 

tener una viei6n critica del medio en que vive y para ser c~paz 

de transformarlo desde aue miamos fundamentos. 
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El Trabajo Social como disciplina cientifica proporciona 

laB herramientas para el conocimiento profundo de la realidad. 

El avance de las ciencias aocialea hace que las diversas 

disciplinas científicas ae relacionen e interactúen unae con 

otras, por lo cual el conocimiento de la sociedad y de quien en 

ella vivimos y actuamos, ea máa fructifero. 

El desarrollo de la sociedad civil a lae ciencias sociales 

le abonan un campo nuevo de investigación; aei el Trabajo So

cial en estos tiempos modernos aporta una me~odologia para el 

estudio de la sociedad y la práctica para buecar soluciones a 

loe problemas de la realidad. 

El Trabajo Social como carrera universitaria puede desarra 

llaree independientemente, sin embargo, crece en relación con 

loe 11rupoe interdisciplinarios -- (sociólogos, sntropólogoe, 

peicológoa, médicos, etc.); esta puede crear un cUerpo teórico 

y práctico más amplio y superar lae diferencias que existen en 

el trabajo cotidiano con lae diferentes y diversas disciplinas 

científicas. 

Deede que ingresé a la carrera de Trabajo Social me·encon 

tr6 con una discuei6n per_manente en relación con la Sociologia, 

la cual considera a mi profesión como técnica y aplicadera de 

encuestas, realizadora de entreviataa, de eatudioe aocioecon6-
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micr:m. ele inforrrlltdortt r.J de simple orientadora. ea decir. la 

prú.ctica C•Jtidiana induce a que el sociólogo es el trabajador 

intelectual y el trabajador social el manual. ~in embargo, el 

trabajador social P.S un científico que investiga, organiza. 

planea y evalúa. 

Con la experiencia de estudiar Trabajo Social y de laborar 

en diversas inetitucionea. durante 16 años en la SEP. donde 

participo con diversos grupos interdiaciplinarios aprendí que 

el Trabajo Social no ea sólo algo técnico, sino también ea un 

trabajo intelectual y manual, los cuales no son separados, por· 

el contrario ea uno solo que está en la realidad. donde ea 

necesario lo teórico y lo práctico. ea una dinámica constante 

que genera conocimientos del proceso social, los cuales ea 

necesario entenderlo y proponer solucionea. En síntesis: la 

profesión del Trabajador Social ea dialética. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica ea de importancia estratégica dentro de las reformas al 

Estado y del proyecto de· Modernización que realiza el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari. 

Reformar al Estado y Modernizar sus instituciones claye~ 

puede quedar en la retórica o como simples declaraciones públi 

caa; y el Acuerdo Nacional con el cual se pretende transformar, 
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modificar· la estructura tle los v&lores sociales de la pobla

ción; lograr una d1recci.ón t'.'ducn:: i·1a: •:;¡ue La edw::.:1.ción básica 

sea eficiente y de calidad; que e..yude a elaborar el desarrollo 

desigual; puede ser sólo una "americani.zación de la educación". 

¿Pc•r riué puede aer una americanización dB la educación? 

El México de hoy, tiene analogía con el periodo de la Reva 

lución mexicana, tiempo en el cual, buacó llevar a cabo el con

trol nacional de la economía sin que el gobierno de los Estados 

Unidos recurriera a la intervención armada. Se aprobó y puso 

en vigor la Conatitucil!in de 1917. Se empezó a legislar eobre 

la invet·:Jión ~xtranjertl, P.n sectores de la economia nacional 

como bancos, ferrocarriles. minas, ea decir, el marco legal de 

la ~conomia mexicana quedó adecuado al orden de las naciones 

desarrolladas. 

Para la actual etapa de Modernización se modifica la Cona 

titución de 1917, con el objeto de ingresar a la Globalización 

de la Economili, a semejanza del periodo revolucionario, hoy Hé. 

xico tiene una deuda externa; en aquel entonces estableció re

laciones diplomáticas con loa Estados Unido3 para nacionalizar 

algunos sectores de la economía y el petróleo fue amplio ~ema 

de debate; en la actualidad PEHEX uatá en transformación, empre 

aa nacional de la cual algunos indicF.1.n que puede ser priv;;i.t,L~a 
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dn. eon lo rn1al ao pano nn dudil al nrt.lculo 27 co11atitucjonol. 

En e) tl ompo d1.: l 11 Rnvo J uc j ú11 H1:xh:m1u, Katndou Unidos in 

tenl.ó controlar ul hr.miafor·jn runoricnno; nn 1t1 dúc.:;1dn de loa BO 

y 90 r.on Loo cambice y la cnidn dol nomunlamo ne terminó la 

blpolaridad y loo F.atndoA Unidos volviuron a rntomar eu máxima: 

América para loa americanos. 

I..n criala económica del capitaliSIOO a lofl pniaeo aubdaoa.

rrolladoa ]oa dañó grovomonte; con ol objetLJ de nor una naclñn 

del primer mundo, México busca con la firma dnl ·rratado 'l'rila

teral de Libre Comercio (el cual próximnmonte doborñ rubricar 

con Eotndoa Un1doa y Canadá) d.oaarrollar au oconomín. puro ;.m ·· 

tes, al interior de la nación neceaita hacer cambioa, reformna. 

Con el Tratado de Libre Comercio oe prutendc vincular lllA 

economías de loa paieon americanoa qon r.l alstoma económico de_ 

lon Eatndoa Unidos, y para eoto ea neccan~io un proceso de 

cambio de valorea, al cual en el período de la Revolución y 

posteriormente ac lo denominó "americanización", y rm eae enton 

cea ln educación fue un napec:t.o clavo, y lo misma tiucecJe en la 

actualidad. 

Loa Tratados. Convcnioo9 Acuerdos. han oido harrnmientaa 

de- lü diplomacin para que lon Er-1tados Unldoa l luvBn du la mano 
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a los paises americanos con el objeto de• proteger aua intereses 

económicos, y en esta década no ea la excepción. 

El Acuerdo Nacional para la MrJdernización de la Educación 

Básica, sin duda ~e una neceaidad. debido al estancamiento edu

cativo, de desarrollo tecnológico y científico: pero no debe 

caerse en la "americanización de la educación". sino que aua 

valorea y principios deben servir para fomentar la soberanía. 

impul 'ear el dee&rrollo económico, político y social de México. 
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SIJGKHRNCIAS 

tlnn de laa preocupacionP.s centr.:dea d1· la tesis es lFJ. 

educación ínicjAl de loa niños del CENDI. así como la familia. 

Mi profesión: '.'raba._io Social, y el contacto con eate imPortante 

núcleo de la Sociedad: CENDl. Niños y Padre~ me llevan a 

proponer lo alguiente: 

La escuela para padreo 

¿Por qué la escuela para padres? 

La sociedad moderna exige de loe padrea de famili~ que 

estén más tiempo en sus centros laborales, por lo cual, ae 

genera un desprendimiento hacia eua hijos, y loa CENDIS, ea 

convierten en su -segunda casa. Con el objeto de_ superar esta 

separación propongo que loa padres asistan a la Escuela-Taller 

en donde ee requiere participación activn, donde se reflexione, 

analice, oriente aobre el conocimiento de sus hijos. 

La capacitación del equipo técnico consultivo ae debe 

efectuar en grupo para que.• así ae obtenga una mayor 

comunicación, el conocimiento y loa problemas del CENDI y 

familia se hagan comunes entre quienes ae relacionan con eae 

medio. 
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Para el traba.jador social. participar '--'º (7t'llJ'íJB 

lnterdiaciplinarioa ea positivo porque le enriquece au 

profesión, además le proporciona mayores elementos de análisis 

y obtiene un conocimiento de la realidad, a partir de la visión 

científica de otras ciencias. 

Para la escuela-taller propongo el siguiente temario: 

EDUCAClON PARA LA VIDA 

OBJETIVO 

El curso tiene por objeto brindar a loa padrea 

orientaciones y alternativas para aprovechar al máximo loe 

elementos que le prci¡)orciona su medio, __ en beneficio de le. 

formación integral del niño. 

TEMARIO 

1.- CONCEPCION DE EDUCACION 

Educación de la voluntad 

Educación de loa sentimientos 

Educación lntolP.ctual 
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11 LA FAMILIA COMO INSTITUCION EDUCATIVA 

Ro lee 

Formación de valorea 

111 LA PARTICIPACION DEL NIAO EN LA ECONOMIA FAMILIAR 

Respeto 

Reaponeabilidad 

Educación para el Consumo 

IV EL NIRO Y SU COMUNIDAD 

V EL Nrno COMO AGENTE ACTIVO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE 

SU ENTORNO 

Contaminación 

Salud 

Vida Social 

La Seguridad Peraonal 
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EL DESARROLLO AFECTIVO DEL NI~O EN EL SENO DE LA FAMILIA 

OBJETIVO 

El curso tiene por objeto brindar a loa padrea de familia 

algunos elementos de reflexión que lee permitan un conocimiento 

máe profundo sobre el desarrollo de la vida afectiva del niño 

con el propósito de favorecer una mayor comprensión del 

comportamiento de aua hijos. 

TEMARIO 

EL DESARROLLO AFECTIVO 

Generalidades 

lltapaa Primera infancia 

Niñez 

Adolescencia 

Roles de loa miembroe de la familia en la vida 

afectiva del niño 

Importancia 

daaar-rollo 

de eata área en otros aapectoe del 
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11 EL AFECTO EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

Mltos en relación con el afecto y su manifestación 

Limitaciones y excesos 

Las relaciones afectivas del niílo con loa adultos y 

con otros niñea 

I! l ALTERACIONES AFECTIVAS EN EL DESARROLLO DEL NlflO 

En relación con - Ln personalidad 

- El mal manejo 

·· Falta de afecto 

- Problemas de comunic&ción 

Brevea comentnrioa de caeoe patológicos 

IV ALTERNATIVAS PARA IJN MEJOR DESARROLLO AFECTIVO EN EL NlllO 
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ORIF.NTAClONES SOBi<E 1':L HANE.JQ úEL tlHlu DURANTE SU DESARROLLO 

OBJETIVO 

El 

faniilia 

c1Jrao tiene como 

algunos elemr:intoo 

finalidad brindar a loe padree de 

teórjco-prácticoa en torno 81 

desarrollo de sus hijos. con el propósito de enrjquecer au 

la1·ea r.omo educadores. 

TEHARIO 

GENERALIDADES SOBRE 1':L DESAkROI,LO 

Concepto de desarrollo integral 

Principios del desarrollo 

Factores que intervienen en el desarrollo del niño 

Diferencias individuales 

Areae del desarrollo 

Periodos del desarrollo 

JI EL DESARROLLO AFECTIVO-SOCIAL DEL NiílO 

Generalidades 

Educación en la libertad 

93 



Desarrollo y fomento del autocontrol en el niíio 

La diaciplina en el marco del respeto td niíio 

Particularidades .9Cibre el Ói'ea afectiv-.:¡-eocial en el 

adolescente 

Problemas de comportamiP.nto y alternativas de solución 

Importancia rle esta área en relación a otros factores 

del dt:"aarrollo. 

l Il DESAHROLLO HITELECTUAL 

GeneralidadeR (Nociones báaicaal 

Como pienaa el niño. su lógica 

Como aprende el niño 

Importancia 

Intelectual 

de la eetimulación en el desarrollo 

Formación va. información 

Creatividad 

Intereseo y neceaidndee 

El niño en ln cultura 

Importancia de eatn área P.n relación a otros aspectos 

del deaarrol lo 

IV DESARROLLO PSICOMOTOR 

General idndea 
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Desarrollo fíuico 

Diferencias individuales 

.Juego, deprJrte, ejercicio y entretenimientos 

Lateralidad !niño zurdo - niño diestro) 

Importancia de esta área en rel&ción a otros aapectos 

del deearro llo. 
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Educatm 1qa1-m1, 



StJBS!Xl<lT/\RIJ\ DE filU'.:JCICN EU:MEffll\L 
VllIDAD DE !IlOCJCICN IllICIJ\L 

CEPro. DE Cl'ERACICN Y Sl.'PERVISICN CEllDl•SEP 
FIO!A CE I!D1l'lf!C:.CICN DEL N!1lO 

cntrro DE DESJ\PJ'!)IJD IN!'lffl'IL 

::anbre del Trabojador So:ial 

OA'll'.G DEL N!OO: 

~re del niño(al ---·---·~·-··---------------
rec.ha Ce naci'f\iento ___ , ______ _ Edad ____ G!'1JfXJ -----

D:Inicilio cc.."'H""ie=-------.Noco--. "'<Xt=.-----,,In'"'t:--.----,.eo::i,wiu=r:· a,.-----j 

Oelegac16n Pol!tics 1'.:ntidad Tuléfono 

o.\Ta; DE l.C6 PADRES 

Namre da la madre ·----· 
Lugar donde trobaja 

tanicilio óel trabajo 

tbrario Tel6foro 

ltOOre del padre 

lugar donde trabaja 

Danicilio del trabajo 

fbrario TelEfcr.o 

Nonbre Parentesco 

: •oar dordo trabaja Teléfooo: 

... .icilio port1cul.ar "c.."'•ll""'e _____ _,,No,,_... "'0ct=-.-----~In""t~.--co~,~10ni_a _ _, 

lt:lrario Tel6foro 

Oeleaac16n Polttica 

NCfiO ae •<=tualizacii!lí ---------------------=:i 
CiiSii'Viciones: ------------------------:::::::j 



SUBSECRETARI/, DE EDUCACIO:: ELEMEN~l\L 
UNID/ID DE EDUC/\CION INIClhL 

DEPTO, DE OPERACIOll Y SUPERVISICN 

ESTUDIO SOCI~:~~~o~~:o DE L/\ FA!IILI/\ 1 
SERVICIO DE TnABAJO SOCIJ\L Forrna T.5.2 

l.D/\TOS DEL CENTRO DE DESARROLLO :NFANTIL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

Nombre completo del Trabajador Social 

Fecha en la qua se tomaron los dutos 

2, DATOS DEL IHNO 

Nombre completo del niño (a) 

Oomicilio 

No.Ext, 

Entidad 

Sexo 

lnt. Colon1et 

Tel6fon~ 

Calle 

Delegaci6n Pol!tica 

Fecha de nacimiento Edad (años ';/ Meses) Grado y 
r.rupo 

Lu9ar que ocupa entro los hermanos 

3. DATOS DE LOS PADRES 

Nombre canpleto de la madre 

Lugar y fecha de nacimiento 

Lugar donde trabaja 

Domicilio del trabajo 

Horario de labores 

Edad 

Estado civil 

ocupaci6n 

Tel~fono 

Escolaridad 



r-----
1 ilombro complut-ó-;rur-¡;¡;ar.,-----
1 

1 
Lu9ftr y fl:!chn do O!IC:tmlcmto ~--

, LuqAr donde tr11bn~a 

Dom1cl ho Joi trobft)o 

Iterado de i.1b0ren 

.; • ESTRUCTURA f'Af\l:..!An 

rorrr.il T.S. 2 

Edad 

Lstado civ1l 

Ocupac16n 

1'aidfono 

E!J.corahdad 

NOHBRE EDAD SEXO PARENTESCO OCUPACION ESCOLARIDAD 



- 3 - r'otlT\c.1. T.S.2 

S.• 1'EL'ICICt.'ES Fl\MrLL\RI'S 

OIJraci6n da 14 otap.:1 de no-.·!.1zqo y rrott•n r:-or ol <.u.tu ostablccic.ron su rola

ción de pareja --------

Planteamiento de expectativas -------------·-·---·--

ProblBnas rr.is ft'CC\..:ontcs entro la pareja ---------· ··------

IiTpresidn f.rrliv1dm.l SC'brc su rclo.c16n de pareja----------

E!xper1enc1as difíciles vividas p:lI' la pareja -----------

Timpo y actiVidadti5 declicadas • la ro1"'::i6n do poroja --------

ctrrc se rMnOja la. autoridad y quién particip:t en la tana do decisiones __ 

Act.1tu1 de loa padres y de los ~s ante el erbarazo, nacimiento y BQ)a) 

dolniro~-----------------------



--·-:-:;-:-

l'.:ecis1Gn '/ rroti\'O ¡....i.ra (¡t:.C d 1Hiio d!llut..i al c::-1Dl ___¡ 

P~-====-==: d~ les ~~e:-· --------- 1 

!~!tos rc¡~titiws r.01 moo !ch~• el dooo, p:~~~~r ,:~:.:-1 
~~~~~--~~-=-----~--=----=--=--=-------=i! 
E:KpC.r1cnci.as dif!cilcs v1v1das p:ir ol rrenor -~-- _ --~ 

ProblBM.s w.1s f.t'C'CUelltes entro los padrC!J y el rrenor ------------• 

1-nlidas disciplinarias u~lizadas con el n.iio y actitud c!cl i:nnor ante las miSMS. 

helac16n entre los padres y los et.roo hijos ------

Jelacioncs da los hc!nnaoos con el 11l!OOr -·--------------·--

--------·-----------------------: 
!-Ulidas disciplirlarias util:!.zadls con los et.ros hijos ~· '1Ctit:u.:l de los rrcnorea ante 11 

ellas _____________ ·----------------

ProblEl'l'lils rro'is frecuentes cntr.J los he.Ir.ar.es y \Ctit~Jr.!cs .:um .... lo:; :n.1~1s -----___ ¡ 
Mén cuidartl al rrcnor .intcs do su ingreso .'11 mmr ; 

·~-~~~~----~!,, 
En caso d-J !.MSistcncia auién lo cuid.1, influa....cia d.:! cs.:t 1.urson.J. en la o .. fac::aci6n 

~- . . 1 

---, 
··~--------··-- ··------~ 



' :~----------- ·----·---------------------
ror.:u T.s . .: 

• 1 • 

I.u-:iar y persono. con quie..~s juc..,.¡a el ni.~o --··--------------

----- -----------

·-------··-----········---------· ··-------

lctividadcs ro.:ih-;:-Jd,JS ¡:e~ ld ~arrJ.11.1 en su tJllf'P? lJ.bre ____ -----------

EN CASO CE FA.'IILl'.A :.\'CCMI'!Ert" 

~btivo y tirrrr:i do !;";o.lI'aci6n _____ _ 

-------·-·· ·- ·- ·-·-------
Posibilidad de cst.ihlccar nueva relación ele ¡:.arcja 

--------------------------
6.- l~!Bmll'E PISIOl DEL tia;M. 

Arre: Urbaru.i \ 

Tir.o de •1ivicrd<l: 

Otro 1 \ 

CuburOO:-.t ( 

{ ) 1.:onchr.irJ.o 

Tenencia: Prop!.il ( ) A pl-W.5 1 

Rural • ) 

l,.'c.or.;.:·,_1ltl ( 

----·-·--·-·-----



J 

1 

1 
1 
1 

---- -----··-------·-- -·--·-·-·----·-·------! 

7. E~O!{OMlA FA..'HLI,\R 

!t1GRESOS ,\IENSUALES 

PADRE $ ____ _ 

.'\ADRES _____ _ 

llIJOS $ ____ _ 

OTROS S _____ _ 

TOTAf, 

EGRCSOS Mt:NSlJl\.t,ES 1 

ALZMENTAC!ON s_____ Gl\STOS HEDICOS s ____ _ 

RENTA O 
PREDIO NflJDJ\ 1\ I:'fJ.11-

LIARES 
AGL'A 0IVEP.S10::ES 

LUZ OTRO.:i 

TOTAL 

TllANSPORTE 

Superavit ___________ _ 

D6!icit ____________________ _ 

hctitud de los asistentes durante la entrevista y situeciE! 
nos especiales roforidas por 1 o. familia 1 



SUDSECRETAHIT\ DE F.DUCi\C.:ü~: ELE."U:!-:'I'nl.. 

Servicio de 'lraL.J.JO Sccii:1.: 

UNIDAD DE l':DUCt\Cim: ¡::1cu.L 
DEPTO. DE OPPJll1Cl0?l 'i' SUPF.lWISJON 

Cf.NDl SEP 

f.~1Tí<EV1S'f1\ 5UDSECU:-:~ITE 

----- -·----··-----------
Contra dC' Desarrollo Infantil No1 
Nombre del 7.::abajador Social: ____ _ 

rorma :-.s.Jj 

fecha de entrevista: ----·-------' 

------------ ---· ------------·· 
l. DATOS DEL ra~::i 

Not:1bre1 ________________ .scxo: 

Edad: Grupo: __________ _ 

2. DATOS DE Li\ ENTREVISTA 

Nombro de la persor:a entrevistada: 1 

i>arcntcsco con el niño: ~ 
Persona que solicita lo cntrevistai _____________ -=~ 
Cargo do la persona que solicita la entrc\•istai ___________ --j 
Motivo de la entrevista: ________ _ 

Observaciones; ____________________ _ 

Concluaiones: _________ _ 



Servicio de Trabajo Social 

Centro de Desarrollo Infantil 

CicTO Escolar 

Subsccrclari.:i de t•lucat..·i6n Elemental 
UnJ<l.'.ld de Educ.1ci6n Inici.'.ll 

Dcpto. de Operaci6n y Supcrvisi6n 
CENO! SEP 

PLAN ANUAL 01-: TPABAJO Forma T.:i.4 

~Jcmbrc del Tr.::tb:J.Jador ~oc1<1 J 

Vo. Bo. Directora 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~-~~-~--~~-.,-~~---~--~-~--

OB.lETIVOS 

l 1 SEPTIEMBRE-ENERO 1 FEB-Jur~S~ ~A~-~-~-j-E·-~-·-
;\CTIVI01'\0ES EVALUACION 

.• ------·-·· 1 



.. :.·roAo Di r:ouCAcrvN :~iICIAL 
JEPTO, DE OPERACION Y SCPERVISION 

CENOI SEP 

INFORME BH1ESTAAL ce TRABAJO SOCIAL 

~er'/lCl.O de TrolbaJO Social Forma T.s.s 

...:~ntro de Desarrollo Infant.1l !•amere del Trabajador Socldl 

?e:16d':l .:!Orros~ond1cnt.c va. Do. direct.ora ___ _ 

.\cti•1idades Rcall.z.Jdas 

1 
1 



,.-¡ • _J.. : • .. 1.. ........ ~ ~"" •••• 1 ... 
. ;•r ,_r •. •u Opor~1c:1t:·: ·,· .. 1.'?'L .. :i1,j.~:. 

~.':.::;: : : • !:. • ¡>. 

M~r.p1·r~cro~~ m: WSTflu:: i',". : p,\DRCS 

3erv!.cio l:- ~ .... ~in _;· •. iJJ •·lr71 !',;!:.{¡ 

-· ---- . ··-··. --·-··-·--·-- -· -------------··---------·- .... ·-- ---· - -··l ! -·----·----·-----·---- ---- ----·-------- -- ·---------¡ 

------·· ------------·--- -------··---·--·- -·-------· 
·---------··-·----·---------- ··---- ------- ·--······-·- ·--·-- ·---
' 

1 
1 
1 
1 
1 

He le1do y rr.o ccr.1prorr.cto a cu::~p .. i.: <:'H\ el contenido dol Instruct.ivo para 
Padres do F.tr.-iUa rclnti\•o a l:n1 11arHcioo de los Cer.tros .;e Cesarrollo 
Infilntil do la St.H-·rat,1r1a. dn Ed1Jr.•nci6n PQb1 i':'a 
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