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1 N T R o D u e e 1 o N 



l N T R o D u e e ¡ o N 

En estn época el cnrnbio es acelerado en todos los aspectos de la 

vida: demogra~ía, educaci5n, normas y formaa de conducta, vnlo-

rcs, etc., por lo que a veces aparecen diferencian entre loa nus 

vas necesidndes generados por este aceleramiento profundo y las 

estructuras existentes para darles respuesta. 

Trabajo Sociul no puede ni debe mnntenrrsc al margen del cambio, 

su runci6n b6sicumente catal{stica y educJtivn tiene que respon

der adecuadamente a lon embates del mundo revolucionado que em~r 

ge en dos líneas lundnmentales: hnciu el mismo truhajo social -

buscando que quede inserto entre tan ciencias ~aciales y en la -

dindmicn de su aprendizaje capoz de n0 sólo mantenerse ~l d!n, a! 

no avanzar en la vanguardia de lns ciencias aocinles, aportando y 

enriqucciGndosn a su vez y con respecto a trabajo socinl pro-

.fesional, tiene que ~star apto para nyudnr al hombre de hoy, con 

opciones que rcspondun n las necesidades generadas por el mundo 

cnmbiantc y le corresponde presentar nlternntivas metodolóRicna, 

pora estar congcuentc n tas rcnlirtudes que ne prceentan no vivi

das con anterioridad. 

Así el hombre so encuentra ante un ''stress cmncional'' que en los 

siglos XVIII y XIX nunca imngin6, una nueva situnci6n de puebloa 

entQros dic~Mndos y refugiados en pn{ses vecinoo, dureza y fria! 

dad dP ciudades inh6spltas ante el niffo callejero, quien -



sobr~vive con experiencia y responsabilidad de nd11lto a sus ese! 

sos a~os, juventudes desempleadas, migración sin rumbo fijo, on

sJ~dad, terrorisno, ancianos marginados, aire contaminado, cte. 

Por lo que el trabajador social tiene que cuestionar los noldes 

heredados de trabajo, para dnr res~uesta positiva a las denandas 

del mundo actual. 

Si11 alejarse de la realidad y necesidades del individuo, el trab! 

jo soci~l debe tender a ~otivar n las personus a participar den

tro de su propia realidad, buscando juntos un proceso de desarr2 

llo que sea capaz de llevarle a obtener bienestar integral, -

capaces de idcntiCicnr sus necesidades, de fomentar su autocono

cimiento y nutoaceptnci6n, para superarse y lograr sus propias s~ 

luciones. 

Paralelo al trabajo social han surgido en México, desde hace 

chas aijos, gi·upos e individuos que con car&cler voluntario y 

pírico e inspirndo5 por sentimientos religiosos unos, filnntr6p~ 

otros, han buscado ayudar ul ser hum¡1no u dar respuesta a -

lns situacio11es problenfiticas a que se enfrentan y en muchas oc~ 

sioncs han nido nnteccderites válidos u la instituci6n formol, de 

es~as acciones particulares. La Secretaría de Salud, por cjcm-

plo, en sus inicios est5n loe esf~erzos reulizadoa formo va--

luntaria por ciudadanos que, mo~ento crearon servicios 

1sist~ncialt•s, mi91nos que al pasar los nílos se constituycro1l 

fu11ciones del Ent¡1do 1 que ahora rPaliza 1.1 S•!Cretoríu de S:.lud. 



Hace 27 afios en la Ciudad de M~xico un grupo de sefioras volunta

rias, continuadoras de la místico y enseñanzas de Son Vicente de 

Padl, pionero del trabajo social, buscando la mejor forma de ay~ 

dar a la gente, ante las carencias nprcr.iantcs en un {1rea margin!!_ 

da de la ciudad, decidieron construlr un Centro Piloto de Desa-

rrollo Integral que diera educaci6n, dignificaci6n e intcgracl6n 

colectiva o la gente de escasos recursos. 

Este Centro, así creado, ha venido funcionando desde entonces ~ 

la fecha, ampliando sus servicios y estruct\1rando sus funciones, 

buscando siempre 1'ensefiar a ln gente a ayudarse'', buscar que ca

da uno de los individuos que acuden a ~l. puedan convertirse en -

artífices de su propio desarrollo, de sus familias~ de su comun! 

dad. 

Esta tesis pretende aportar a este Centro Piloto u:1a alternativa 

para completar el equipo b5.sico de funcionamionto, incorporando -

el Departamento de Trabajo Social como un factor que le permiti

rá cumplir mejor sus objetivos. 

Dicho Centro Piloto se considera de gran importancia por los si

guientes puntos: 

l.- rormnci6n, promocl6n y renlizaci6n por un equipo voluntn

r lo. 
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~.- Permanencia actual de 27 aHou, lo que le da formalidad, se 

seriedad· y continuidad ante los miembros de la comunidad. 

3.- Se pretende sea modelo para construir m(is Centros aimila~ 

res en la República Mexicana. 

4.- Se ha incorporado a su organigrana de trabajo y presta--

ci6n de servicios diarios: persor1al rcnunerado, dejando -

al voluntario, adem6s de la coordinación general, lo fun-

ci6n generadora de recursos ccon6micon, relaciones pO

blicaa e imagen del mismo ce11tro, aa! como el respaldo l! 

gal como Asociaci6n Civil. 

5.- Se ha podido palpar la influencio que hu Ionrndu el Ccn-

tro Piloto en las vidas de las familias vecinas ul mismo. 

El objetivo de este trabajo es el oc presentar lineamientoa y --

crenr Centros Educ~tiv0s de Dcua~roll0 Integral, ¡i1~ru que de! 

de su i111cio ul Trabnjo Social juegue ut1 papel preponderante y -

decisivo desdo la local1zuc1ón de! 5reo, el dinPílo de una invcs

tigoci6n en el área selcccicnJdn y con la colubor~ci6n de lo co

munidad ~isma, confornar un Cr!ntro que d~ respuesta u sus rtecoRi

dades y les ny:1de a encon~rar unr1 superación integral, personal 

Y faniliar r.ed1antc los programa~ que se implanten y tender a un 

bienestar social. 



Para esto se presenta en el ~ltimo capitulo de esta tesis, una -

propuesta alternativa de la integraci6n de 7rabajo Social al Ce~ 

tro Piloto, como elemento indispensable para s~ mejor funciona-

miento. 

La sustentante ha tenido la oportunidad de pertenecer al grupo -

voluntario 1 colaborando dentro del Consejo ;:lirectivo de Ciudad V.! 

centina, A.C., durante 17 años por lo que existe un compromiso -

personal y una identificaci6n con la mística del trabajo volunt~ 

rio específicamente un este Centro Piloto. 
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1, 1. - EL TRo\BAJO SOCIAL 

l. l. 1.- DESARROLLO HISTORICO 

Considerando el Trabajo Social como una disciplina emi11enternente 

social, no se puede desligar su contexto de los cambios que su-

fre la sociedad a través de la historia. Aquí se pretende pre-

sentar una visión breve del surgimiento, naturaleza y dcsnrrcllo 

del trabajo social, analizando las diversas etapas por las cua-

les ha ido gestándose en su devenir hist6rico,dando re~pueaL11 a 

la problemática del momento. 

La influencio que tiene la religión en los inicios de esta dlec! 

plina no puede negarse, las primeras etapas la asistencia era 

ejercida por individuos de buena voluntad que orientaban n la 

solución de situaciones o casos, con espíritu de caridad, fllan

tr6plco o de beneficencia las más de las veces. 

En Europa es 

dicha cuando 

la época pre-industrial e industrial propiamente 

producen grandes nigrncioncs de masas de canpen! 

dcspose[dos hacia las ciudades, hist6ricam~nte nas enfrenta

ª lo tronsici6n de la sociedad feudal o la industrial. Sur

gen grandes grupos de desempleados ca11sando conflictos nuevos n 

los ya existentes, clases desposeídas f~onte a clases burguesas 

dominantes, hay períodos de guerras que son rcsultantts de lu- -

chas por el poder. Aparece el obrero que dentro de las primeros 

industrias inicia a su vez luchas internas. El trabajo social -



se gesta y desarrolla como profesión reco;:ocida teniendo como t~ 

16n de fondo, el desarrollo capitalista industrial y la expansi6n 

urbana. 

Entre los precursores del trabajo social e~contramos la aporta-

ci6n de Juan Luis Vives, San Vicente do Paúl, Benjam!n Tho~pson 

y Thomns Chalmers, entre otros. Quienes odemás sentaron las ba

ses de la Asistencia Social. 

Juan Luis Vives, 1492-1590, quien fund~menta la obligación teol~ 

gica y filosófica de ayuda a los necesitados y da las dírectri-

ces del modo en que la sociedad y sus gobernantes deben ocuparse 

de los necesitados. Se preocupó en orennizar la beneficencia PQ 

blica, la cual según él respondió al derecho que tenía el indiv! 

duo de recibir una asistencia efectiva y ndecuudn, 

Su libro ''De Subventionc pauperum'' publicado en Brujas en 1526, 

ejerce una gran influencia en ln reforma de ln asistencia a los 

pobres. 

Sent6 as! las bases de lR Agistcn~ia Social en loa siguientes -

principios: 

el derecho del individuo a obtenerla; 

la individunlizaci6n de cada situaci6n; 

la aceptación de quien pide ayuda; 
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la rehabilitación y prevención a t~avés del trabajo; 

la acción prolongada h&sta resolver definitivamente la aitua-

ci6n, 

El propugnó que el gobierno de las ciudndeB asumiera la adminis

traci6n de la osistencia a loa pobres, lo qu~ logr6 concretamen

te en Brujas, Bélgica, ccn la creación de la primera dependencia 

abocada a tal tarea. 

Sus ideas tienen repercusiones en Francia, donde se intenta con

trolar a los pobres, separarlos de la sociedad, centralizar las 

limosnas y organizar las colectas. 

En el aílo de 1544, en París y diversas ciudades francesas, se -

crea ''La Gran Oficina de los Pobres''· El proyecto fracaan por -

falta de dinero, pero la idea queda y en 1611, en el reinado d~ 

Luis XIII la idea de ''encerrar a los pobres'' se siguo creyendo -

dará buenos resultados. 

San Vicente de ?o61, 1576-1660, organizó junto con Luisa de Mor! 

llJc lu Asoc1aci~n de Damas de la Caridad, cntidnd integrada por 

~ujercs perten~cicnles ¡1 fanilias aristocr5ticas, dedicudas a v! 

sitar a los pobres en sus dcmicilios, para llevarlns uyudo., tonando 

en cuenta la r0~lidad de cada uno,apoyándolcs pnrn salir de la -

necesidad mediante linosna, consejo, adiestramiento y apoyo. 



Su acción le llev6 también a la creaci6n de instituciones µara -

n!Bos abandonados, ancianos, talleres de capacitaci611 en oficios, 

asistencia material y espiritual en hospitales y cárceles, procu-

rando en todos los casos educar a las personas, para que mejoren 

sus condiciones de vida tanto espiritual como material. 

Da importancia al compromiso personal con el necesitado, por 

dio de la visita domiciliorin paro conocer y dinpnosticar, el ti-

po de ayuda que se a prestor, innov~c16n en su tiempo. Podr!n 

decirse que inici6 Trabajo Social de Casos, buscando el esta-

blecimiento de una relación personal entre el que preuta l•yuda y 

el que ln recibe. 

Vicente de Pa~l en la Francia en que vivió pudo doroe cuento de 

la situación demográfica, econ6micu y social que le rodeaba erl 

que destacaban como personajes principales los campesinos, ln 

burguesía, la nobleza y el clero. Sabe entender la miseria y p~ 

breza del siglo XVII, la crisis unrícoln, la bQs~ucdn de dinero 

para hacer la guerra, lH formn de pro¡ii~dad, do aprendizaje de 

oficios, los salarios y condicionen de trnbojo, en 1649 escribe 

''Los pobres que no saben a donde ir ni qué hnce1·, c¡uc sufren y -

que se multiplican todos los d[an co11stituycn mi peso y rni do---

1 or" ( 1 ) . 

(1) J. M. Ib4He~. ''Vice:~te de P~~l y los pobres de su ~lempo'', 
Ediciones Sígueme, Sala~nnca, Espafta. 1977. P6g. 113. 
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Vicente de Paól es el primero que piensa en ''organizar'' la asis-

tencia o los pobres. En 1617 origina el movimiento de las Damas 

de la Caridad, pronto les escribe sus rcglancntos y multipli-

can por Francia y en 1633 junto con Luisa de Marillac reune j6v~ 

nes muchachas de campo, deseosas de servir a los pobres y nacen -

las Hijas de la Caridad, siervas de los pobres, enfermos. 

Vicente de PaQl tr~baja_m~cho ·ante la situaci6n deplorable de 

los hospitales de la-ápoca·y a sus grupos de Domao de ln alto s~ 

ciedad parisina, lea ensefia a descubrir el rundomcnto de la cari-

dad, en su sentido más agudo de la solidaridad humana, que tiene 

su origen en el descubrimiento de la eminente dignidad de los p~ 

brea. {2) 

No puede dejar a ~n lado los niftos nacidos en lo miseria, olvid~ 

dos por los padres, abandonados por sus madres. De lnmeülnto º! 

ganiza ayuda para ellos, como siempre les pide apoyo a las Damas 

quienes encuentran la fOrMn de alojar a los niftos y absorver los 

cargas financieras de la obra. A~i mismo Vicente de PnGl traba-

ja por los galeotes, ancianos, mujeres solas, etc. 

Un organizador de la caridad, un adela~tado a su tiempo incluye 

técnicas a la ayuda que realizan sus seguidores, les da sentido 

a su trahaj~ y pretlica el inter6~ en la niscria co1·poral y e~pi-

ritual del pobre, es decir 111terés en la person11 integral, 11unca 

f2) Ibid, _pág. t.:i. 
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perdi6 el buen humor ni los ganas de trabajar. Siempre luch6 -

por considerar con toda delicadeza la libertad y dignidad de la 

persona que recibe el auxilio, que quiten las causas de los -

males y no a6lo loa efectos, que se ordene la ayuda de manera -

que quienes la reciban, vayan poco a poco liberándose de la depc~ 

dencia externa y se vayan bastando por sí mismos y que se parti

cipe y coopere con las organizaciones de asistencia social, pri

vadas, públicas e internacionales. 

Benjamin Thompson en Alemania, tuvo la visi6n, menos escolástica 

de su tiempo, consideraba que el desempleo era el caus~nle de m~ 

chas problemns existentes, sin embargo, sus concepciones no iban 

dirigidas a la estructura social como un todo aino s6lo a nivel 

micro-social. Implantó el tratamiento individual y la rehabili

taci6n que era enfocada para brindar oportunidades de trabajo o 

loa necesitados. 

Thomas Chnlmcrs en Escocia creo un sistema de asistencia 

parroquia a través de subdivisión en distritos, cada de 

ellos atendido por dos visitadores diferentes, bases de la limi

tación de áreas de trabajo y especiolizaci6n en el misma. 

Después de este breve esbozo de las precursores del Trabajo So--

cial en Suropa, en la se2unda mitad del siglo XIX lo 

organización inglesa {C.o.s.) Charity Organizntion society, don

de encontramos orrgenes del Trabajo Social ya qu~ esta orenniza-
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ci6n pretende siste~atizar la caridad, fundamentfindola sobre ba

ses técnicas e inicia programas de protección de nif\os,uyuda u f",!! 

nilias necesitadas y recreaci6n, infl::nnc:arlo por las teorías 

de Spencer, Nos encontramos tambiin con la ''Poor Law'' que junto 

con la C.O.S ya son formas de asist.t:z,cia ~6s adecuadas, propug--

naban entre otras cosas: contar con un r1[nino do requisitos para 

prestar servicios, poseer un fichero, estudios individualiz! 

dos, no dar socorroe temporales, sino ~y11d, not6dica y prolonga

da. El asistido será agente de su propia reodaptnci6n, cte. 

Estas características influyeron en el Trabajo Social dando como 

resultado una profesión preocupada por conservar un orden social, 

mediante la i~tegraci6nde los individuos n sus grupos humanos. 

Con esto da un análisio hist6rico, a grnndea rasgos, del Tra-

bajo Social Europa. 

El Trabajo Social en Estados Unidos de NorteJmérica adquiere un 

carácter especial a mediados del siglo XIX, hay revolución -

Industrial, una gran industrializaci6n, grandes jornadas de tra

bajo, surgen sindicatos, cte. ta corricntP pcoltiviGtu de la -

época influye en el trabajo social que ourge, E~ Mnry Rict1mond 

quien en 1017 sostiene la importancJn de ln asiotcncin individu! 

!izada tanto en investigaci6n, diagn6~tico y Lratumicnto. Euta 

visi5;, ~uarda cor~espcndenci~ con los vulores que ~e genornn etl 

E'.st:ador. '•r.tdo~ con r.it>nta!..idad inL1vidunlü1ta, deop11és de ln d~-

r~otQ de: ~ur· cscl~viuln y en el camino ac~lcrndo nl copitaliomo. 
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Se inicia el Trabajo Social de Grupo, cuyos inicios se renontun 

a la (YMCA) Asociaci6n Cristiana para J6vencs y posteriormente -

se comienza a hablar del Desarrollo de la Comunidad poniendo en 

circulaci6n esta expresi6n en 1948, No hay que olvidar que tic-

ne gran peso trabajo social la influencia del psicoanálisis, 

la depresión de 1929, diferentes movimientos de trubajadorcs SQ

ciales con ~6todos e inquietudes de búsqueda, conferencias naci~ 

nales, etc. 

En América Latina se inicia el trabajo social en 1925, en Chile, 

con la creación de la Escuela ''Dr. Alejandro del Río'', postcrio! 

mente se van crcan:!o en varios países: Venezuela, Uruguay, Argc~ 

tina, México, etc. 

América Latina recibe toda la influencia norteamericana en la --

formaci6n de trabajadores sociales, hasta que comienzan los in-

tentos para que el trabajo Jocial latinoamericano responda a la 

realidad de cada pa!s de acuerdo a su gente, filosofías, proble

mas y política. 

Hacia 1950 predomina en Trabajo Social una orientación conocida 

como 'bs~ptica'', la cual consideraba que el prur~~ional debería -

ser cada vez más científico y desp1·cvisto de todo compromiso - -

ideológico, no le estaba pernitido adoptar postur3s ideológicas 

que abriesen el ca~inc al cuestionamiento de su fu~damentaci6n -

filos6fica y de su c~r6cter instrumental. Trabajo Social estaba 
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ajeno a los ~ovinientos políticos s6lo le interosaba 3daptur a -

los individuos a la sociedad. Muchos trabajadores sociales se -

encandilan con el trabajo social norteanericano y quicr~11 impo--

técnicas importadas, inoperantes e irreales al contexto de -

los ho~bres con quienes se trabaja y del país en que se trabajo; 

no ~iensa~que las realidades son direrentes,afin las variaciones 

que hay de un país latino a otro, de una ciudad a otra, de un --

obrero a un canpesino, etc. 

Afortunadamente, aparecen trabajadores sociales que cuestionnn -

los planteamientos heredados y valientemente pugnan por una re-

conceptualizaci6n o una bósquedn de trabajo que sí rcspondil 

las realidadns, cueationan el sistema y se oponen a laG situaci~ 

nes que frenan la posibilidad del hombre al derecho a una vida -

digno, sana, coadyuvante a su crecimiento diario, que le propor-

clones bienestar para ~l y famil iu, 

Estos factores que obstaculizan al hombre son: falta de valores, 

desconocimiento y atropello de la dignidad de cada individuo, d~ 

si1ltegraci6n familiar, deserci6n escolar, drogas, abuso de muje

res, y ancianos, des~mpleo, infl...1cióu de precios, viole!:!; 

:::i<>., rr.arginnlidad, enfe:-medad, str1~ss, opre!':.ión, alienación, cr.!_ 

sis e~onóm!ca y política, etc. 

El Trabajo Social debe actualizarse ante los problc~aG n11evos que 

eran los mls~os en sus comienzos, untrs no su conocín lo -
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inversi6n térmica y los problemas que causa al individuo, el re

sultado de las grandes masas de refugiados que cruzan las front~ 

ras en búsqueda de ayuda ncosados por ej6rcitos de dictadores, -

éxodo del campo a ln ciudad, violencia urbana, etc, 

Surge una orientaci6n desarrollista a medida que se conocen est~ 

dios sobre la economía latinoamericana y de cada uno de los pni-

particular. El desarrollo se transformó 

za que penetró casi en todos los campos. 

idea-fue~ 

El Trabajo Social se plantea cuúl es su papel y se concibi6 como 

una t~cnicn social que debe contribuir ol proceso general de de

sarrollo socioecon6mico del país. Sin embargo la din6mica del -

proceso pone a trabajo social en una disyuntivn, en que comicn-

znn a perfilarse las posibilidades de una concepci6n concicntiz! 

dora revolucionaria del servicio soc~al, con nuevos planteamien

tos ''desde y con'' una perspectiva ideológica y político, lo que 

llevó a ver y entender los problemas de nuestro desarrol.lo de m~ 

nera distinta. Dentro del trabajo social aparece una corriente: 

que el trabdjador es un ''agente de cambio''Y comienza n ocuparse 

de ''lo soc1al'' denlr·o de los equipos multidisciplinarios. Se m! 

nejan el ''desarrollo'' y la ''organización'' de la comunidod, hny -

entusiasno por lo novedoso, hoy din resulta m6s subjetivo que --

real. 



Trabajo Social está obligado a evolucionar con rnacl~rez y evita~ 

que las situaciones cambiantes del mundo 

conviertan en anacrónico y obsoleto, ''no 

le adelanten y lo -

el agente de cambi~ 

que transformará la sociedad, clamará la huelga o encabezará ls 

querrilla, es Trabajo Social quien creará y aportará en movimie2 

to constante,metodología propio para marcar los ru~bos para que 

el hombre en sí sea su propio agente de cambio, logre trans-

formación individual para alcanzar libremente aquello que favo-

rezca su propio desarrollo y sea artífice de su vida, de su fo~l 

lio, de sus pueblos''. 

Se habló de metodología y el movimiento de reconceptualización -

surge como cuestionamiento y búsqueda, colocando al trabajo so-

cial como un ••asistente temporario'' para capacitar, ya no hacer 

el bien, realizar acciones filantrópicas ni adaptar al hombre a 

medio, sino de contribuir a transformar ese nedio donde ae g~ 

neran los problemas sociales que soportan individuos, grupos y -

comunidades. 

Los trabajadores sociales se nieRnn a Rer ~c~ntco paaivos d~ no

delos inoperantes y se critica fuertemente la docilidad nl acep

tar surnisa~cnte: 

a) Modelos elaborados en realidades diferentes, ajenos a la id!2 

zincracia latina de cada país y de cada grupo humano. 
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b) Aceptación de las teor!as sociales y de los fenómenos sin una 

preocupación por identificar y explicar los problemas socia-

les con los que se trabaja. 

e) Centrar la atención en la patología humana y no en el aspecto 

sano de los hombres. 

d) Su conocimiento es empírico, se lirnit6 a aceptar teorías de -

otras disciplinas, act11ando como auxiliar de ellas. 

e} Falta de compromiso con las personas con que se trabaja. 

(asepsia). 

Todo esto llevó a un análisis profundo ''crítico'' de la profesión 

produciendo cambios en la actitud profesional; de ln asepsia al 

comproMiso, análisis involucrado de las realidades locales, na-

cianales y latlnoa~ericana$, desde una persprctiv~ hiüt6rica, un 

desarrollo de ta capacidad creadora, superando los modelos trad! 

cionalea y buscando teorla a través de la nueva práctica. 

A nivel escolbr se buscó una inserción universitaria a nivel li

cenciatur~, igual que las demás profesiones. elevn11do las requi

sitas y estudios, hay basqueda de nuevo trabajo social, interés, 

inquietud. 

Se pasa a otra etapa que respond~ a tren corrientes Láu1caa, n1J~ 
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vos métodos s~ aplican al trabajo social. tecnicismo, una filos~ 

fia que revaloriza y estudia al hombre y una dialéctica que pone 

énfasis en la práctica hacia una proxis social cient!fica. 

El p~oceso ha sido ininterrumpido y hn pasado a una etapa nueva 

de autoanálisis, buscando nuevos horizontes mediante la evalun-

ci6n y aprendizaje, se purificó y avanzó pasando de los fmpetus 

de adolescente a la madurez que razoca, aprovecha y s11pera, dán

dole forma a los conocimientos adquiridos, utilizando muchas ve

ces lQ desechado pero enriquecido d la luz de lo aprer1dido, de -

la filosofía y ciencia adquirida como propia con conoc1~icntos -

diferentes, disciplinas cicnt!ficns, pero basadas en la realidad 

racional, con objetivos definidos, clnros, precisos, comunica--

bles, verificables, mel6dicos, sistenáticos y generales, que --

emite leyes y está abierta a recibir nuevos ideas, descubrimien

~os, aportaciones e interrogantes que le mantienen con una vita

lidn~ que no tenfa antes. 

Asi el Trabajo Social se asienta como una disciplina científica, 

recibiendo aporte de las prácticas social-científicas, pero tam

bién brindn1¡do sus µruµi~G cc~oci~ientos, métodos y prácticas. 

En este caminar na~e lo que rs conocido como el movimiento de -

reconceptualización. 

Se Pntiende por nov1~iento de rcconceptualizaci6n "Al cambio de 

los preoupuestos filos6ficos y cient[ficos, de los contenidos --
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metodol6gicos y de la praxis profesional en servicio social, 

busca de una adecuación de los mismos a las exigencias de la re~ 

lidad política, económica y social, cul~ural de los pueblos la-

tinoamericanos, a los nuevos aportes de las ciencias sociales y 

a los valores que las nuevas generaciones trusmiten mundo -

que vive en un acelerado proceso de transformación~ (3) 

El trabajo social no es la profesión que prepara y huce la revo-

luci6n, no hay ninguna profesión que tenga esa misi6n, pero si -

puede contribuir y facilitar el proceso de cambio; El trabajo -

social exige una opci6n ideológica y una acción comprometida de 

acuerdo a esa acción. 

Trabajo social tradicional bu~cnba adaptar al hombre, el concep-

to que se busca hoy es un concepto activo, diferente: intcgru---

ci6n, el hombre integrado busca la realidad transform&ndoln, ut! 

liza su libertad creadora y cnrncterística de su ser. 

''El trubaja tiocial Licnc una funci6n cancicntlzndora Pn ~l proc~ 

so de promoci6n del 3utodesnrrollo interdependiente de indivi---

duos, grupos y comunidades, a fin de que, por medio de Sll inscr-

ci6n crítico en la renlid~d y su participuci6n activa, paGc1. de 

(3) Ezequiel Andc~-~gg. ''El Servicio Social en la Encr~cijuda'' 
UMETS - 1971. pág. liA. 
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una si~~aci6n de marginalidad a otra de integraci6n en una soci! 

dad global que per~itc la realizaci6n de todo el hombre y de to

dos los honbres". (4) 

J. 1.2.- DEFINJCJQ'i, OBJETO Y OBJETl\'O 

El Trabajo Social ha tenido desde sus inicios definiciones tnn 

simples como ''la ayuda tendiente a satisfacer las necesidades de 

una persona 6 a defenderla contra un nal cun11do ella es incapaz 

de hacerlo sola'' como ''conjunto d~ fuer:a que tienden a aliviar 

los sufrimientos que provienen de la Miseria, a estublectr paro 

el individuo y llt familia una asistencia normal, a prevenir los 

flagelos sociales, a mejorar y elevar las condicio11es de vida -

(1928) o ''La ayuda a los desadaptadas " encontrar bi9nestur no-

cinl'', etc., así nos pasaremos con definiciones rnGltiplcs con--

forme uutores se consulten y todos ellas acordes u inmersión 

la historid de los ncontecimientos que se viven el país -

que s~ encuentren, conforme a L:w corrientes f ilosóficus que 

imperan. As! el positivismo influye en su momento en ln dcfin!

ci6n. coMO 1~ inf!u~nc!~ rcl!&!~s3 !,ac~ lu ~·'J0 co11 los primeros 

intentos de cre3r t1n3 ~aridn1 organi~ada y úGL1·ucturuda. Y en 

las &pocas que la psicologfn se por1e de moda, igual lo hoce de~ 

tro del trabajo social que va gestfindose lcntainentc n través de 

los aílos y los países, de las corrientes filos6ficna y pol!tic~ 

(.::J Iblci, p.:ig. 105. 
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e~onó~icas y científicas CGr.se~vando algunas ideas, desechando 

otras, añadiendo nuevas, co~proÑetiéndosc poco a poco, concien

tizándose y organizándose, buscando un acercamiento e las rea-

les fuerzas sociales transformadoras y por lo mismo adecuando -

su respuesta. 

Se busca un trabajo social que sea respuesta a nuestra problem! 

tica para la,construcci6n de una identidad nacional, inseparable 

de la reel~zeci6n· de~une-riaci6n libre y soberana. 

De esta forma nos planteamos de nuevo la interrogante ¿Qué es -

el Trabajo Social? y coincidimos que es una profesi6n social -

que trabaja junto n la gente, no para, ni con, sino tnmerao 

el ámbito social, con dl~ciplina y filosof!a propias que le pcr 

ni te las causas-efectos de los proble~as socialeB y lo-

grar que los hombres asuman una ucc!ón organizada tanto preven

tiva como transfornadora que las conduzca a una supuraci6ri int! 

:ado de sus aspiraciones sociol~s, !ogr3ndo un3 nejor calidad -

del grupo en que se desenvuelven. 

lle anJcanente ejecuta lo que otr3s profesion~s le present~n Sl-

que el ~rabajo social investiga transfor·ma, a¡iropi5ndose -

de realidad concreta de ~rabajo, lo que conprueba sus cono-

ci~ientos, aportánd~los al 'esto de las disciplinas sociales. 
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Y en ta.n_to opera en -l'a ·r-Calidad, fija sus propios principios, -

normas y p~o~edim~ento~~ 

se·desechari. ~ada·~ez más las palabras y su slgniCicado de acomg 

dar, _adap~~r,_ a~usta~, equilibrar, llevar de lo mano, ser 

puente, ·modelar, etc. La rapÍdez de los cambios ha aumentado e 

el desar!o de la realidad social a nuestra profesión. 

El trabajo social no puede ser el mismo en todos lon países ni 

todos los tiempos. Trabajo social como motivación, discipl! 

o m6todo transformador, debe ir prepBrando ~l cnr.bio, cons--

ciente que el principal es la educnci6n de los propios sujetos 

que son parte de la realidad.quienes deben adquirir l1na conclen 

cia crítica y capacitaci6n adecuuda,pura salir del entado pato-

16gico existente por el estado alineante en que se vive y ten--

der a un bienestar integral. 

Objeto y Objetivo. 

El objeto de estudio del trabajador social no es tanto el pro--

blerna que surge,sino la incapacidad de las pornonas para cnfre~ 

tarse a ello& y la ralta de conocimie:ito para rnont~net· cons~an

te la situación de -b·i-enestar, mismo 4ue se desestabtli·¿a por to-

do tipo de situaciones como son psicol6gicas, f[sicas, ecor16m1-

cas, necesidades sociales, etc. Problemát1c:.:i.R ';'-Je no R'lr;en 

aisladas sino que le afectan a 61, s1J crup~ f~1Jiliur y otr0s 
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grupos en que se haya inmerso, Hasta ahora, el objeto del trab! 

jo social ha venido siendo el hombre marginado, el menesteroso, 

el inadaptado. Actualmente pode~os i~ más allá y considerar que 

el objeto es todo hombre, y la deaaparici6n de los impedinentos 

al desarrollo integral del mismo, su liberaci6n, utilizacién de 

sus recursos, y .facilitarle .funcionar como unidad integrada. 

El trabajo social busca el equil.ibrio contra la inadnptacl6il, pr~ 

porcionando oportunidades de realización al hombre. Pero no le 

interesa el hombre aislado, independiente, Freire al decir "no -

puede afirnar que alguien libere a alguien o alguien se libe

ra solo, sino que los hombres se liberan en comuni6n'' nos lo co~ 

.firma. 

El fin último un proceso cont!nuo y dial6ctico de acci6n y r~ 

flexi6n sobre la realidad, es la 11beraci6n del hombre oprimido. 

Concicntizar, decir percibir la esencia de los fen6menos. 

Participar, que tiende a ser dinámica, conciente, organizada 

intensa para quP. trascienda desde las bases, 

Los objetos y objetivos deberán ser canbiantes y dinámicos, va

riarán según las circunstancias y nomento de cada reg16n o con-

texto social. 
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1. 1. J. LL TR-\1HJA!.:OR SOClt\L Y SUS Co\\IPOS DE t\CCJO;>; 

Después de haber hablado de la profesión de Trabajo Social, sus 

inicios y su materia de trabajo, as! coqa la evolución que ha t~ 

nido buscando su identidad y lugar dentro de las ciencins socia-

les, habiendo encontrado que es capaz como las demás ciencias de 

generar su propia teoría, analizando en la praxis diaria sus - -

enunciados, con una mente abierta al camb~o que le proporcionan-

la din5mica cambiante para compartir sus conocimientos con las -

derntis ciencias sociales, es el mom·ento de hablar del trabajador 

social. 

El trabajador social, segGn Natalio Kisnerman 1 
1'es un pro~esio--

nal que labora ~n un campo especifico, aplicando conocimientos -

en la resoluci6n de situaciones problema, lo que a la vez los e~ 

riquece, confirma o rectirica''• (5) 

El trabajador social trabaja con honbrea, que tienen quo conocer, 

comprender y entender, donde el contexto cultural y físico que -

rodea as! como su herencia ~Pdlo ~n 1ue oc dcacnvu~lve y s1tua--

clones psicológicas, físicas, culturales, económicas, etc., que 

le hacer ser ''pcroonn individual distinto'' lo que lleva al trab! 

jador social a u~ co~promiso de un equilibrio y madure~ personal 

ya que su personalidad es un instrumento dú trnbajo. 

(5) Natalio ~1snerman, ''lntroducc1ón al Trabajo Soc!al'', Tono I, 
Edit. Hu~.anitas. Bs. As. Pá!~· l.39. 



El ser trabajador social es un ~cto libre personal cono respues

ta a cualidades personales en el des~o de darse. unn mística de 

servicios y de !dentificaci6n con el hocbre. 

Es una vocaci6n de investigador, d~ identificaci6n continúa con 

el hombre y de nutoevaluaci6n permanente. 

f.s necesario que el trabajador soc1al esté en perManente trabajo 

y conocimiento des! mismo para evitar absorber inseguridad, - -

frustraci6n, miedo e inestabilidad, cnpuz de ~anejar estas sent! 

micntoa ~ara poder ayudar al hombre a buscar y querer su propio 

bienestar integral sin perjuicio del propio. 

Debe ser un ser capaz de manejar las situaciones adversas c~mo -

son: recursos inGuficientea, rcmuneraci6n baja, presione~. cxce

no de trabajo, falto de concie11cia de su verdadoru 1·01, etc., P2 

aprovecharlas como est!nulo para ampliar conocirnie11tos, desa

rrollar creatividad y arirner el vurdndero rol dul tr11hajador a~ 

cial con el propio valor al trabajo, es~ímulo po~ la cupacitn-

ci6n profesional continua como formo de vida, abiert~s ~1 con~=! 

~iento ya que en el curvic10, es neccsuria lu actunlizRci6~ perm~ 

ncnte y operacionnli~indosc en la prdctica. 

Un trnbajador social es un encnte de su profcs!5n ~nte ~odo, hl 

~s la lrnagetl y pro~oci6n de lo qt1P ca y de lo que no es,si sabe 

vi~ir en plenitud su ser trabnjador aoci~l. Adecuando las 



31 

expectativ~s a la realidad y evitar la onnipotencia y vanagloria 

ya que la persona en~or.trnrá ella el cambio para lograr su 

bienestar, el trabajador social le ayudar~ como un medio, una 

oricntaci6n para que sea ella quien actGe en la solución de sus 

problemas. 

Se define nl trabajador social como un ''Educador Sociul'' ya que 

funci6n lleva a los hombres con quienes trnbaju n: reflex10-

nar acerca de su situación problema, conocer diferentes alt~rna

tivas y ns~nir su propia resolución f1·ente a ellos. El trabaja

dor social ~nicamente le interpreta y aclaro la re3lidad de los 

problemas sociales que aqucjati a las personas y los instru~enta 

para que ellos organizadamente, planifiquen y cjec\1ten las accig 

nes te11dientcs o supernrlan. 

No asume el rol de ''curador'', ''experto'', ''agente de carnbio''•''cl 

que tiene la Gltima palabro~ etc., tanpoco guarda paras! sus c2 

nacimientos. Aprende y ensefta con la gente y busca con ellos 12 

grar soluciones. No act~u p~t~rnnl,~ticnn1Pnte ni tampoco se ad-

judica ~l dcrecl\O a decir lo que hny que hacer. 

El trabajador social tiene un¡1 6tica que lo llevo al trabaj0 bu

snda en el autorespeto para respetar a lo~ de~ás, el secreto prg 

fcsional i~pera en su inter:1cc16n con los hombres, cuenta can un 

aut6nticc sentidc de volares, es responc~blc y cst& compro~etido 

con su profesi6n, Es conciente de la dignidad del ser humano, -
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la promueve y lo respeta. 7ienc el privilegio de contribuir a -

que los ~o~bresdescubran el camino para ser art!~ices de su pro

pio deearrollo,~omo personas insertas en grupos dentro de C)mun~ 

dades que viven el hoy de la historia. 

El trabajador social debe: 

a) Conocer cientí~icamente los problemas sociales que nfect3n a 

los hombres. 

b) Determinar c6mo los hombres los enfrentan y qué alternativas 

de soluciones arbitran. 

e) Prestar la atcnci6n integral que lo circunstancia acredite, -

capacitando y animando un proceso en el c1Jal los hombres se -

asuman sujetos activos y responsables en la ncci6n organizada 

y transformadora que supere 5us problemns. 

d) Lograr mayor respaldo de recursos y medidas de las inatituci~ 

a los progrnmas que tiendan n elevü1· la c3lirlnrl rle vidn 

de una población. 

El Trabajador Sociul no puede realizar u11a lab~r concienti~nrl~ 

sin haber logr3~0 PM 61 mismo, un cierto grado de 

t1zaci6n, unn opci611 idcol6gica, un compromiso personol d¿ vl

dn en relaci6n a si mismo, el !1onbre y la vida. Debe ser 
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solld~rio c~n los otros ho~bres, ubicado en la sociedad y que su 

insercl6n sea crítica para actuar transformadoramente en la mis-

Debe ser ta~bi~n actor de su propio desarrollo, ser interdepen-

diente y consciente de que puede y debe modificarse él mismo y -

que ea a la Gnica persona que puede cambiar, pero ese cambio lo 

lleva a la acci6n comprometidu, a la participación activa, a un 

despertar critico, a una toma de concie11cia. lncli1so el trabaj! 

dar social deberá estar alerta de lh ulic11aci6n que puedo envol

verle el sta~us profesional, p~rdi~ndo el comproiniso por un pre~ 

tigio. 

Es un reto diario, aceptar el desafio del compromiso lor,rando que 

el trabajo social ae convierta una fuerzn irnportoritu pura la -

renovnci6n y transformaci6n de la sociedad o continuar un trabajo 

c6modo de es~ritorio, c9tabl~ y seguro pero alienante, deuhonesto 

y oldjado de las realidades del momento histGrico en que se vive. 

Aquí surge :a interrogante dolor0sd del Trnbi1jndor Nocinl qu~ ti~ 

ne que scgu~r planes y programas que le impone el organismo que -

lo ~lene enpleado y que nucl1as veces no non la respuesta al hom--

bre del momen:o,pero el ~strangulamiento econ6mico le im!>ide pug-

por ur1 =a~bio frustrando su trabajo y H~ se¡· co~.o pcrnonn. 



La acci6n de los trabajadoras sociales se realiza en los siguie~ 

tes campos, principalmente: 

- Salud y hospitales 

- Bienestar familiar 

- Protecci6n a la familia, menor y ancianos 

- Protecci6n al ~inusv61ido 

- S~rvicio para individi1~s y gr~pos 

- Trabojo en la indus:ria 

- s~ctor educaci6n 

- Progra~an de vivienda 

- Desarrollo de la comunidad 

- Desarrollo rural 

- Zonas marginadas 

- Servicios relacionados con el Seguro Social, r.s.s.s.T.E., etc. 

- Instituciones de promoci6n humana 

- Instituciones asistenciales y de bene~icencia 

- Doceneia 

- En las cárceles y centros de regeneroción 

- Ante desastres, etc. 

Destacar~mos sus funciones on algun9s Arcas, como por ejemplo en 

salud: 

a) Aportará al equipo de salud del cual for~a porte el trabajador 

social, el estudio de las variables socioecon6m1cao y cultura-
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les que inciden en la etiología, distribJC16n y desarrollo de 

la enfer~edad y sus consecuencias sociales, locali~ando o - -

identificando, controlando y eliminando aquellas que retardan 

o impiden lograr los objetivos de salud y la plena utiliza--

ci6n de los servicios. 

b} Orientar y capacitar a los pacientes, a sus familiares y a la 

comunidad en general, con el fin de que asuman el papel de 

~gPntes de la prevención, aceptando ista como un valor colec

tivo que deben preservar. 

e) Participar en la rormulaci6n, planificación, ejecución y eva

luación de políticas de salud, desde el punto de vista de su 

competencia. 

Hay actividades específicaE en hospitales, centros de salud, cli 

nicns, dispensarios médicos, etc, 1 como son datos acerca de los 

factores soci~les que han incidido en la enfermedad, consecuen-

cias sociales, ficha social del paciente, enlace personal pacie~ 

te-fnmilia, etc., ár-en preventivn, convenc1mientoa, tener fll co-

noci~iento para realizar canalizaciones, etc. 

En educ&c i 6n: 

Las funciones en el área de las escuelas primar1as: 
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a) Problemas de relaci6n niños con padres y maestros. 

Aislamiento, agrcsi6n, rechazos 1 deserci6n y ausentismo. 

Detectar la problemática social que repercute en el aprendi

zaje. 

b) Integrar lu unidad escuela-comunidad, estableciendo y acrece~ 

tanda la comunicaci6n entre ambas. 

Por lo que los objetivos del trabajador social escolar se ~esum! 

rán como sigue: 

a) Lograr con el equipo educativo detecci6n precoz de problenas 

de aprendizaje y plantear alternativas de tratamiento. 

b) Atenci6n directo de los educandos con problemas, en la escue

la y en el medio familiar. 

e) Cnpacitoci6n de personal docente paro la comprensi6n de los -

problemas sociales, buscando tiU colaboraci6n. 

d) Lograr establecer comunicoci6n entre eacueln-coQunidud, con -

el fin de lograr mutua cooperncl6n en lu soluci6n de necesid~ 

des y problemas comunes. 

e) Crear incentivos socio-culturales que favorezcan la conviven

cia social: 
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Talleres, grupos recreativos, teat~o, música, actividndes 

deportivas, etc. 

f) Crear una escuela de Padres de Familia 

Respecto a guarder!as y estancias infantileo, la secci6n de tra

bajo social además de elaborar la ficha individual confidencial 

de los asistentes, debe centrar b&sicuricntc su ncci6n con la fn

~ilia, fortaleciendo las relaciones entre sus miembros; cnpaci--

tondo a los padres para la atenci6n integral de 

porcion§ndoles oportunidad de mejora~ y ampliar 

r1i~os, pro--

estructuras 

sociales busca de un bienestar inte~ral. 5u funci6r1 es semc-

jante al de escuelas primarias, hncicndo Anfnslz ~n proporcionar 

a los padres a trnv~s de la Escuela de Padres, apoyo suficiente 

para la formac16n de sus hijos. 

En el campo industrial: 

Promoviendo, apoyando y defendiendo todos aquellas acciones q11e 

puedan aportar mayor beneficio a los trabajadores y trabajar po~ 

que las empresas proporcionen independientemente del producto de 

lo empresa, oportunid~d de desarrollo y promoción humana u sus -

trabajadores. 
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En el Desarrollo de lo Comunidad: 

En este campo el trabajador social constituye un tactor ir~ortan 

te, ya que será quien mediante la investigación, diagn6stico y -

conocimiento de la realidad integral de 11na comunidad, proporci~ 

narS a los vecinos orientaci6r1 profesional para que mediante e! 

t!mulos adecuados se logre que personas que viven en !lnD ~rP:t dz 
trr~i11dJa se conviertan rn vecinos y como tnlos tomen conciencia 

de los problemas propios de su comunidad, c~no~c~n sus recursos, 

ap~itudes y capacidades para afrontar esos pt•oblemna, elaboren -

un plan conjunto de acción y nsumnn su papel i1ctivc para lograr 

lo comunidad que desean. 

Los centros sociales o co~1unitarios constituyen la base de la -

práctica del trabajo sucinl,ya que a partir de ellos es que se -

construye la comunidad como objetivo, metQ, proceso y producto. 

En ellos el trabajador social asume el pnpel de animador del pr~ 

ceso, capacitando en hAsn ~ cot!~ul~s gener~<los en la propia re~ 

lidad de trabajo y partiendo d~ la prop~a cultura de aquellos --

con qu!enes trabaja. 

Un programa de acci6n comunitariu incluye todo lo rPlnclonadu -

con el hombre: pr~granas de salud: hi~iene, pr~vcr1ciGn; cd~ca--

ci6n: a!fabetizac!6n, primarin, secundaria, ~nlleres, c~1pacita-

ci6n, conrerencias sobre difere11tcs te~as, recrgaci6n, capocita

ci6n laboral, talleres productivos, vivienda, san1•nmiento anbie~ 
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tal, din6mica de grupos, grupos de discusi6n, asesoría legal, l~ 

boral y civil, etc. 

En docencia: 

Otra ~rea de trabajo social importante es la docencia misma de -

la profesión en universidades, buscando con la praxis de esta a~ 

tividad alternativas nuevas para optimizar el rlcsarrollo del po

tencial del profesional incorporando melodolog!a de api·endl~njc, 

buscando la adecuación dinámica de la teoría-práctica ofreciendo 

educación continuada permanente a los egresados. 
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1.2.- LA ASISTEt-.'CIA 

l. 2. l. - DESARROLLO H 1 STOR 1 ca 

Los orígenes de la Asistencia se encuentran 'junto con el ser hu

mano ya que siempre ha habido ayuda de una persona a otra en fo~ 

ma empirica y espontánea, Su desarrollo hist6rico s~ ~enfunde -

los inicios con el del Trabajo Social mismo,- hay lo qua po--

dr~a~os d~cir un tronco conún entre la Asistencia, Beneficencia 

y Trabajo Social, Gnicamente cuando este Qltimo comienza a orga

nizarse ae separo de los anteriores. !!:J.y confusión de 'términos, 

para unos autores es lo mismo asistencia, bcneficcncio, otros h! 

blan individualmente de otro, Incluso a los trabajadores 

sociales en algunos paises se les llamo asistentes sociales. 

Se puede marcar un desarrollo !1ist6r1co ~encionando primero lu -

bene~icencia, que surge rnotivadn ¡ior sentimienton religiosos, d! 

seo de ayud~ y nacer algo por los d~m5s. tia ~tay trosccnd~ncia -

social, provoca actitudes defensivan, l111millacio~es y runcores. 

Favorece un patcrnulisno e i~pidA el desnrrollo intcgi·ul Jcl in

dividuo. !lo requiere 0rganlzaci6n ni s1steraatiza~L6~ y g~ncrJl

rncntc su lab0r ~e pierde y creo dependencia. 

raula:ina~ente se n~an:a u una asistencia que se li1\ita a ntet1dcr 

los efectos y no causas, se encuentra nisla<ln, transitoria,nupone 
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genera en bencficencin. Se dan anbns muchas veces como respues

ta para callar conciencias, conve1iienci11 parn mantener t1n sta- -

tus-qua, acciones cortns, in;.iediatas y fáciles. Generetlmente --

son acciones unilaterales que el que r~cihe ademi~ de que de-

be estar agradecido no tiene ni voto para opinar, favorecen 

el h~bitos de ~cn~icidad con s1:s ~rttmufias y agresividad -

pasiva del hombre lesionado en su pro~ia dignidad. 

l. 2. 2. - DIFERENTES TI POS DE AS 1 STE.'-'CIA 

1 • 2. 2. 1 • - BENfflCENCIA PUBLICA 

El antiguo Anáhuac -según los pri~cro3 y más veraces cronistas -

de la Conqui~ta, Torquemada, Sahagan, Motolinia, Acosta- co11toba 

con estableci~ientos de beneficcn~io sostenidos por ln uutoridad, 

~n que rucib!3n lon expÓ8itos, at~ndiéndolos 

dadeR, "hasta que se hallaban aptos pa:-u las aI"tt!s". 

Contaba, aEirnis~o, el dominio de los Aztucnu, con l1ospitBles para 

dcs;1huci...idc:. y para l"¡•:-osos, y con asilos para g·_iero·~ros in·<'Lili-

dos y para n11Cidtlos indigentes. 

Otro glncro de be11cftccncin cor;sistla en cuardar en grandes tro

jes, que se hallaban junto o lo~ tenplos, grnntncas ~lt,enticias, 
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principa:n~nte ~3Iz, y :;de g~ncro de ba9tinentos, para que una 

vez llenadas las necesidades de la Corona, fuesen repartidos en 
tre los necesitndos. 

no sólo Tenochtitlán irnparti6 la indicada beneficencia: también 

la practicaban otras ciudades c~mef Tla~c~l~. Texcoco y -Cholula. 

Si los .indígenas a~~er~~re~-a la Conquista atendían en establ! 

cimientos benEficos, desd~ al ~ecién nacido hasta al anciano, -

debe concluirse -que· su - góbiorno cumplía, antes q•1e la de al

gunos -puebl6s ~e kurop~ donde la beneficencia la practicaban --

las corporac)onea religiosas y no el gobierno, con unn de las -

obligaciones más. a~tas de todo organismo social. 

Y ¿cuál era.el concepto bajo el que obraban los autoridades in-

dígenas para impartir la ?encficencia? Debe pensarse 11u~ el pu-

ramente social, que busca el equilibrio del cuerpo de la colee-

tividad, y queeru distinto del de caridad que anima ul del - --

cristi~nis~o. 

La Beneficencia de la Coloniu se desarrolló ~l igual que en las 

nacior1e~ ~uropeas: lnpartid¡1 por las corporaciones religiosas, 

a impulsos del sentinie~to de la caridad. 

El siglo XVI, ~As que el XJII y ~l XVIII, se sign1fi~S por su -

esp!r!tu caritativo. Ourant~ aquella centuria, el esfue1·zo - -
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privado floreció, dando vida a las siguientes instituciones: 

El Hospital de la ~impla Con~epci~n ~e Nuestra Señora, hoy Hosp! 

tal de Jesas, dot~do por H~~n~n Co~t6s en su testamento y desti

nado a toda clase d~ males, men~s los contagiosos y exclusiva--

mente para españoles. 

El Hospital de ~~ ~ant!sima, fundado por Olrnos, alcalde de Sos--

tres. 

Leprosería, en la .Tlaxpana, para sólo ~spañoles; su fundador fue 

el insigne Conquistador Cortés. 

Hospital, Casa-Cuna y Colegio en Snnta Fé, fundado por don Vasco 

de Ouiroga,''Tnta Vasco~ Se trutaba,propiarnente, de un pueblo de 

indígenas, y en 61 se asistía o los enferrnot, se criaba u los n! 

ílos expósitos hasta darles oficio, y Ge impartía educaci6n y en-

señanza, 

tloapital del A~or d~ r1os, lla~ndo :ambié11 de las Bubas, y que -

atendía n españoles. su fundador fue el Obispo Frn:" .1u&11 de zuml!. 

rr-aga. 

Hospital Real de Indios, esclusivanente pnrn los nnturnles, q~e 

por no tener ninga11 otro, en 61 se les c~rabn dP todo. Lo fund6 

el Virrey Don Luis de Velasco, el primero. 
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Hospitol de San Hip6lilo, fundado par el muy piadoso Bernardino 

Alvarez,que puso distingos en recibir enfermos de cualquier -

nacionalidad y color que fuesen. 

Hospital de San Antonio Abad, destinado a los atacados del mol -

de San Ant6n, o ''Fuego Sagrado''. 

Hospital de los Desamparados, fundado por el doctor don Pedro L2 

pez, después llamado de San Juan de Dios y hoy Morelos, también 

general, y que incluio la atención de nifion cxp6sitos. 

Muchos de estos en edificios improvisndoo, ndoptodos y acondici~ 

nadas poco o poco los fueron mejorando as! como sus servicios. 

Aa! y todo, 1~ Beneficencia en ese siglo se extiendü desde la --

primera infancia y acoge o niílos t1u6rfonos taenesteroso5, lo mis-

mo que a ancianos vnletudin3rios. Estn amplitud, esta unidnd de 

pensnmiento, que hace que n nadie le falte asistencia en cual--

quier situaci6n y edad, pronto se restringe y se rompe. 

Crece en dinero la Colonia durante el siglo XVII, y decae lamen

tablemente la obrn de beneficencia. s~ fundnn: 

Los Hospitales del Espíritu Santo y de 9etlernit~s 1 de escusa cu

pacidad este QltiMo, y el del Divino Salvurlor, para mujeres de-

menteG. El segundo de los no~brados lo fund6 el Obispo Aguinr---
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y Seijas, y el tercero don José Sáyago. 

Transcurre la primera nitnd del siglo XVIII, y no sr. r~gis~ra, -

durante ese lapso, ni una sola fundaci6n de relativn importancia, 

que beneficie a la mestiza o a la indígena. Se 3bre, 

cierto, el real Colegio de San Ignacio dp Loyolo, o de las 1!:-

caínas; pero sus fundadores los vascos Meave, Aldoco Y Echeves-

te, lo destinan a la educación y asistencia dn niftoa de ''b11enns 

familias'', de preferencia los descendientes de vizca(nos y des--

pués al resto de españoles. 

Pasada aquella mitad del enunciado siglo, en el afta de 1756, se 

funda el Hospital de Terceros, exclusivamente para los jesu!tas 

de aquel orden y para los m1e~bros de au Congregaci6n. 

En 1767 -11 de enero-, el Arzobispo Lorenza11u fundo ln Cus~ de -

Cuna; y, finalmente en 177a, por esf"uerzo privado del Chantr~ de 

la Catedral, don Francisco Ortiz Cort&s, se abre el Hnspicio de 

Pobres (pnra ~endigos) que fue más tarde reforzado. 

Con el movi~iento libertario de Hidalgo en 181~ los establ~=i--

~ientos de beneficencia ven mernados sus ingresos y por lo tnnto 

d1s~inuye el servicio, pocas fundaciones conservan sus ble11~s y 

el Ayunta~iento de l~ Ciudad de Mfixico conienza a encargorfle de 
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ne$ hospitalarios. 

Durante la Reforma, se operan conceptos radicales en la imparti

ci6n de la asistencia. 

El 12 de julio de 1859 Benito Ju6rez dicta la Ley de Hocionaliz~ 

ci6n , la cual señalaba: 

Art. 1 Entran al dominio de la naci6n los bienes que el clero -

secular y regular ha estado administrando diversos -

títulos, sea cual fuere la clase de predios ••• 

El 2 de febrero de 1861 dict6 el decreto de Secularizaci6n, que 

su parte medular expresaba: 

Art. 1 Quedan seculari=ados ~odos los hospitales y estableci- -

nientoG de beneficenciu, que 11asta ln 1·~cha han ~!minis-

trado las autoridades o ccrpornciones eclesifiuticas ... 

Días ~5s tarde, el? de ~orzo de lHGl, sr ere~ ~~ ~irecc1ln de --

Fondos de la Bencficer1ria Pablica: 

Art. 1 Todcs los hospi~nles, hospicio~. cnsr1s d~ correciln y ª! 

tnblcc1m1ento~ de beneficencia que existdn actu~lrnente y 
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se fundan despufis Pn el D.F., quedan bajo la protecc16n 

y amparo del gobierno de la Uni6n. 

Art. 2 Para ejercer esta protección se establece una Dirección 

General de Fondos de Beneficencia Pública ••• 

La Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública tiene una br= 

ve vida, al derogarse el decreto de su creaci6n en 18G2 creando 

de nuevo la dirección de Beneficencia Pública en 1877. 

Este patrimonio pasa de Goberr.ilción a la Secretaría de Hacienda 

y Cr~dito PGblico, al Dcpartame11to del Distrito Federal y fina! 

mente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia hoy día Secre

taría de Salud. 

El 30 de agosto de 1928 se reglanenta el derecho de la Benefi-

cencia Pública para heredar muebles e inmuebles de particulares, 

a falta de heredero legítimo, corno puede verse en los artículos 

1502, l63C, 1G37, Hlb y H43 del Código de Procedi~ienton Clvi-

les vigente. 

Hay muchos acuerdos y cambios duranto varios aftas. 

El t6rrnino de Asistencia P~blica se usa por pri~~ra ve~ en M6x! 

al crearse la Secretaría de la Asistenc1~ Pfiblica. La ini-

ciativa de ley enviada por el pres1dcnte Láza~o Cárdcnus al ---
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respecto, contiene una síntesis sobre el sentido y alcance de -

éste nuevo concepto al expresar que: 

''•••El Estado MCxlc=110 reconoce que tleoe sustituiroP el concepto 

de Beneficencia por el de Asistencia Pública, en virtud de que 

los servicios que demandan los indivi~uas socialm~ntc dfbiles -

deben tender a su desarrollo integral sin limitarse a satisfa-

cer exclusiva~cnte sus necesidades de subsistencio y de trata-

miento m6dlco, sino esforzarse por hacer de ellos factores at1-

les a la colectividad en bien de los iziteres~R gencraleo Jel -

país •••..• disfrutar de los prodtictos de la Beneficencia P~-

blica y Privada sin que por ello se confundan o desaparezcan -

los patrimonios respectivos •.• '' 

El Reglamento Interior en vigor, que fu~ publicado en el Diario 

oricial de la federaci6n con fecha 25 de junio do 1904, eatruct~ 

a la Administración del Patrimonio de la Beneficencln PGbli-

CA como organismo desconcentrado ••. 

Además de adrninietrnr los biener- y derechos que integran el Pa

trimonio de la Beneficencia Pública, la Ad~inistrnción del Pa-

trirnonio de la Beneficencia Pública tiene co~pet~nri,, cnlr·~ -

otros: 

II! '' Distribuir a programas de oal11d los recursos financie-

ros que le concnntren la Lotería Nacional para ln Aaisten--
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ca y otros organismos y vigilar su aplicaci6n. 

En una visi6n retrospectiva, podemos señalar algunas institucio--

nes que han venido utilizando bienes de la Beneficencia Pública: 

Hospital Juárez 

Hospital General 

Internado Nacional Infantil 

llospital de la Mujer 

El Colegio Nacional 

Donceles 39 

Escuela Casa Aniga de la Obrera No. 1 

Escuela Casa Amiga de la Obrera No, 4 

Sistema Cartilla Nacional de Vacunaci6n 

Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, etc. {6} 

l. 2 • 2. l. - ASISTENCIA PKIVADA 

El Gobierno de Juirez expidió varios decretos y circulares (2 y 

5 de febrero de 1861; 9 de octubre d~ 18G7; 30 de norzo y 11 de 

octubre de 1868; 21 de agosto de 1869), tendientes a aaegurar -

''que los fondos que nfin quedaban cspecialnente afectos o obras 

T6T-~EñfOQüC-SZb~C-18-Beneficcncia Pública", Secr~tnrfa de Salu
bridad y Asistencia, Oficia.lfa Mayor, l!.184. 
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de beneficencia, no fueran adjudicados, y se tendi6 en general a 

inspir~r confianza'', 

El gobierno de la República expide el 7 de noviembre de 1899 la 

Ley de Beneficencia Privada para el D.F. y Territorios federales 

cuya parte diapositiva decía: 

Art. lo. Se entiende por actos de [JC'ncficcncia PrivnLl1 para los 

efectos de esta Ley, todan las que se ejecuten o deban cjecutur

se con fondos particulares y co11 un :'in de caridad o instrucci6n. 

La Beneficencia Privada ha tenido diversas etapas, buscando ale~ 

tnr a los particulares para destinar aus bienes a 111 aai~tencin. 

Hubo necesidad de varias leyes que marcan etapas, fue en 1933 -

que se encuentra lo siguiente: 

Los fondos que se afectan a fines de utilidad pQhllcn por pcrso

generosns, sólo pueden dedicarse a las obras que estag mis-

han ordenado; la administración de esos bienes es del do~i-

nio privado exclusivamente, sin m6s norma que la horiestidad y -

sin otro fin que el acatamiento de la vol1intad de los fundndo---

El Gobi~rr10 1 por s 11 parte, es ajeno en ~bsoluto a la adn1-

nistraci6n directa de esos bienes y su actuac16n ae reduce a con 

trolar debidamente el manejo de aquéllos, exigiendo el cumpli--

miento de la voluntad de los fundadores y de las dispooicionea -

Vigentes sobre la materia. 
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En la ley vigente el 6rgano controlador del estado, o sea la Ju~ 

ta de Asisten=ia Privada, es de naturaleza mixta, pues est6 int~ 

grada por representantes del Gobierno y de las Instituciones de 

Asistencia ?rivada. 

L9 ley actual del 2 de enero de 1943, con algunas reformas a l~ 

fecha y encontrindose actualmente en proceso de &ctualizaci6n, -

define en su contenido: 

Art. lo. ''Las instituciones de Asisloncia Privada son entidades 

jurtdicas que con bicneG de propiedad porticulai-. ejecutan actos 

con fines humanitarios de Asistencia, sin prop6sitos de lucro y 

sin designar individualmente a los beneficiarios'', 

Art. 83 ''La Asistencia Privada en el Distrito Federal es el ór

gano por medio del cuol,el Poder PGblico ejerce el cuidado y vi

gilancia que le compete~ sobre las instituciones de Asistencia -

Privada. Dicha juntn está integrada por siete vocales designa-

das entre personas de reconocida honorabilidad, que deberán ser 

~exicnnos por nacimiento'', 

~os fundadores de lns instituciones o fundaciones tendr6n entre 

ct~os: derecho a: 

- Determinar ln clase de servicio que han de prestar sus establ~ 

cimientos. 
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- Fijar la categoría de personas que deberAn aprovecharse de di

chos servicios. 

- Nombrar sus patronos. 

Destacamos algunas de las obligaciones de los patronatos: 

- Cumplir y hacer cumplir la voluntad del fundador. 

- Conacrvor y ntjorar los bienes de las instituciones. 

- Remitir a la Junta oportuna~ente los inI'ormcs quP. previen~ la 

ley. 

- Abstenerse de nombrar personas que tengan pnrenteRco con ellos, 

cualquiera que sea el grado, para desempeñar cargos en las in~ 

tituciones. 

Ln Junta actualmente cuenta con un equipo de trabajo dividido en 

3 departamentos: 

Evaluaci6n asistencial 

Evaluaci6n contable 

Evaluaci6n legal 

Contando con trabaj3doren sociales, contadores, abogados, as! c2 

mo pernonal de oficinas para proporcionar el 6ptimo servicio de 

asosorla, ¡1poyo y supervisión a las Instituciones y Fundaciones 

que están bajo su coordinaci6n. 

La~ Instituciones Fundaciones de Asistencla Privado pueden - -
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Instituciones que prestan asistencia n arlcianos. 

Instituciones que prestan asistencia a nift08 y adolescentes. 

Colegios. 
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Instituciones que proporcionun ayudo econ6mica y en cspocie. 

Instituciones que proporcionan servicio rn6dico asistencial, en -

clfnicas u ~1ospitales. 

Grupos voluntarios que proporcionan asistencia y~ sea en hospi-

tales, escuelas, co~unidades, etc. 

Panteones, centros de servicio, etc. 

Ayuda para personas de grupoo específicos, por ejemplo: 

Oencficencio EspnRola, tlospital A.E.e., Donoficencia Suiza Fran

co y Belga, Israelita, Libanesa, etc. 

Lo Junta actuulmente tiene más de 200 Instituciones y Fundncio-

nes que depenJcn de ella. 

J.2.2.3.- ASIST~'iCIA SOCIAL 

Sn forma paral~la y cntra~Pzclndn u!cunag veces, surge junto con 

lo Asistencia Privada, Beneficencia Póblica y Asialcncia Partic~ 

lar lo Asistencia Social al expedLrsc loH decretos del 31 ile 111-

ciembre de 1937 que crearon la Secretar!n de Asistencia Social y 

el departamento de Asistencia Infantil, cuyas dependencias del -

Poder Ejecutivo cubrieron los f11ncio11es de la Benefice11cia 
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ban en manos de organizacion~s religiosas. 

En el Decreto del 18 de octubre de 1943 se suman las ft1nciones -

do la Secretaría de Asistencia PGblica y las d~l Departnnento de 

Salubridad PGblica, convirtiEndon~ en la Secretaría de Snl11bridad 

y Asistencia, misma que hoy es la Sec1·etaríu de Salud, 

Hacia 1980 contemplamos definiciones interesantes rlc la Asiste11-

cin S~cial, como el conjunto de actt~idndes ~ue se realizan por 

las distintas entidades gubernamentales {fodernlce, estatales y 

municipales) y privadas para ayurlur n satisfacer lao 11ece~idades 

vitales de la com11nidnd 1 d~ ln funtllin y del individuo: n la 

ci6n que ue lleva a cabo todo~ los 6rdeneo y nivelen por;, 

solver situaciones de carencia, o lo ospiracl6n suprema de los -

pueblos y de sus gobiernos para &lcanzur las metas del íllcnrntur 

Social general; y, a las conquintus que so v:1n logrando poro el 

bien coman en la persecuci6n de un ideal: !.a Justicia Social''• 

Correspondería a lo Secretaría de SalubrldbJ y Asistencia lH ín-

sus ~tribuciones estnblP.cc: 

Crear y administrar establcciu.ie11tos de salubridad, salud p~

blico y de terapia social en ct1ulquier lugar de la Repablicn 

Mexicana. 
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II Organizar la asistencia póblica en el Distrito federal y Te

rritorios Federales, 

lII Organl~ar y vigJlnr la asi&tencia privada ••• 

IV Impartir osiatcncia médico social a la maternidad y a la in

fancia ••• , etc. 

Sin embargo, curiosamente ello no es as!,ya que una serie de en

tidades oficiales y privadas realizan actividades relacionadas -

con la asistencia y aparece multiplicidad y complejidad, se men

cionan algunas. 

La secretaría de Salubridad y Asistencia so encontr3ba dividida 

en: 

a} Dirccci6n de Asistencia Social en el D.F •• 

b) La Direcci6n de Asistencia Materno Infantil. 

e) Direcci6n de J:chubil!taci6n. 

d) La Dirccci6n Generill de Asistencia M~dica en el D.F. 

e) La Oirecci6n General de Salubridad en el D.F. 

f) La Dirección de Epidcniolor[a y Cnmpaílas Sanltari3s. 

g~ Direcciones c0~.~ Salud Xcntal, Scrvicioo Coordinartos de Snlud 

P6blica en Estados y Territorios, la de Educaci6r, tll1:i6nica, 

la de Trabajo S0cial, etc. y todas en una u otra for~n reali

zando actividades asistenci~les. 
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La Secretaría de Educa~ión Pública realiza servicios asistenciales 

por medio de internados indígenas, texto gratuito, ~ooperativas es 

colares, becas, Instituto Nacional Indigenista y otros, 

La Secretaría de Gobernaci6n realiza asistencia n través de los --

Tribunales para Menores, Polic{a Tutelar, Escuelas de Orientnci6n, 

flogarcs Colectivos, etc. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, vigi!ando y protegie~ 

do a las ~ujeres y a los en las relaciones laborales, etc. 

y as! se podrían citar nás, como son: Instituto de Seguridad y Se~ 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (!SSSTE), Inst:tuto 

Mexicano de! Seguro Social (IMSS), etc. 

A raíz de la aprobaci6n de la Ley Nacional de Sall1d y !a ruorgani

zaci6n del Sistema tlacional de Salud en ¡g55 se plant~a qtie la rn

de Asls~encln Social, se constituya en una Secretaría u orgcni~ 

aparte, sin embargo esto no se consieue, Onicanente se ~stable

cc den:ro de la Secretaría como u11 orga11itimo liktitü cicrtu µunto in 
depen~ientP o cuya cabezo se encuentra el ~.:.F. 

Hoy en día, el progreso de un pa[s no ~~ede calificarse como genu! 

no. si no beneficia a la sociedad en su conjunto y si los ciudada-

que se encuentran la ~arginalidad, encuentran bloqueado el -

cam!no hacia los medios ~~e lee permitan tender a un bienestar in-

tegral. 



?or decreto del Ejecutivo Federal. expedido en dicie~bre de 1982 

se declara al SisteMu Nacional para el Desarrollo Integr3l de la 

Familia (O.I.F.) como eje de las acciones de Asistencia Social. 

Detrás de estas simples siglag D.l.f, hay un testimo11io de trnb! 

jo, desnrrollo y cambio que sería temo de unu tesis el detallar 

la trayectcrin del organismo que tuvo sus inicios allá por 19?9 

cuando las priMeras ''gotas de lecha'' proporcionndus por el intc-

r6s y entrega dr grupo de damas que atentns n lns c~renciaa--

de la comunidad, marcaron loa primeros pasos us1ste11clnlns. 

No puede hablarse del D,l.F. sin recordar lo ded1coci6n y entre

ga de seftoras csposafi de los presidontes do 1~ Rep~bllca Moxico

na de los Olti1nos eexonioa, como son lo Sru. Soledad Jrozco --

de Avila Camacho, Sra. UoaLriz V. de Alem6n, Sru. Maria !mgui-

rre de Ru!z Corttnes, Sra. Eva SAMano de L6pez MoLeou, Sra. Gun

dalupc Borja de DÍüZ Ordaz, Sra, Marin Esther Zuno do Echoverríu, 

Sra. carmen So~ono do L6pez Portillo y ahora os la Sra. Paloma -

Cordero de De la Madrid quien asume el relevo con un D.1,F. vic2 

roso que ha ido recibiendo nomb1~b Jiv~r~"n como INPI, [MPl, - -

IMAH, etc., de acuerdo a las funcion~s que se le hnn encc:1cndado. 

Actualmente el D.!.F. ~s por acuerdo del Ejecutivo Federal, el -

i~strunento d~l ~obicrnn dR la Rep~blicn ~ncurgado Je nplicar -

sus programas de Asiutencia ~ocial dirigidos a fortalecer la 

g~nizaci6n familiar. ;1 participar e11 el desarrollo de la - -
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comunided, a fomentar la educ~ci6n para la integraci6n socinl, a 

impulsa:" el sano crecimiento físico y·, "1.ental de la niiiez. y a pr.2 

teger los derechos de los rnenorei, ancianos y minusv6lidos sin -

recursos. 

El jueves 9 de enero de 1986, en el Diario Oficial aparece publ! 

cado en el capttulo sobre la Secrutnt·tn de Salud, la Ley sobre -

el Sistemn Nacional de Asistencia Social. Esta ley, l'nra toda -

la República cuentn con disposiciones de orden p~blico u interf.3 

social y sienta las bases y proceJimienton de el Sistema Nucio--

nal de Asiste1icia Social que pro~ue~e la proatoci6n de lag serv! 

cios que est~blccc ln Ley Gcncrnl de Salud y coordina el ncceso 

de los mismos, garantizando la concurrencia y coluboraci6n de la 

Fcdcrnci6n 1 cntidodeu r~dcr3tivns y los sectores sociol y priva-

do. 

De acuerdo n esta Ley, el Estado en forrnn prioritario prnporcio-

nar~ servicios nsistenclale6, encaminados nl desarrollo integral 

de lo familia, entendida 6std corno lA c~lulu de la sociedud que 

prov~e a sus mi~r.ibros, dt! lo~ ~lcr¡icntos que requieren un lhs di--

versos circunsta::cias de desarrollo y tnmbi6n A apoyar en su 

formación y subsistencia, n indiv~d~os carcnclas f311i~iareo 

esenciales no superables for:;ia aqtÜnor.ia por ello~. ( -¡ ) 

(7 l Cap. 1 1 Art. 2, Diario Oficial, 'J de en':!ro d!• igefJ. 
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Ir.mediatamente se define la Asistencia SociAl co~o el conjunto -

de accion~s tendientes a nodificar y mejorar las circunstancias 

de carácter social que impidan al individuo su desarrollo intc--

eral, asf corno la protccci6n f[sica, mental y soc1ol de personas 

en estado de necesidad, desprotecci6n o desventaja física y men-

tal, hasta lograr su incorporación a unn vida plena y producti--

va. ( a} 

Considero muy importante destacar los art!culon anteriores ya --

que el hecho que el Estado considere a la familia como célula -

de la sociedad y sus servicios asistencinles forma priorita--

ria se dediquen a su desarrollo integral; si llcvnn a cnbo en 

la práctica diaria, ln opot•Lu11idad del individuo para obtener 

bienestar integral, encuentra una fiaron tia en cuanto a lo bondad 

de la ley y lo posibilidttd du contAr cnn los opoy~s inrlispcnno--

bles para ser arquitecto de su vidn, oporentementc utGpico. 

Los condiciones de vida del nOclco familiar, S'J cr~do de uni6n, 

su calidad como o~biente digno para la realizaci6n de 

la vida social. Por P~O el proceso Je integrac16r, b0~¡ul y fo~! 

liar tiene un vnlo:· inapreciable la for~aci6n do uno oocicdad 

rnAs justa y responsable. 

El O.I.F. concibe a la ir1tegraci6n social cerno un proceso de en~ 

bio, en el cual loa rnie~l·os de la familia tornan conciencia de -

!8) Cap. I, Art. 3, Diario oficial, Juevf'.ls ')de ent~ro de 19fit::. 
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sus necesidades y se organizan para satisfacerlas en forma -

planificada; es un proceso del cual ellos rnismos son los princi

pales actores. 

La definición presentada por la Ley, lle lo que el Estado entien-

de por Asistencia Social, anali~ada espíritu crftjco y com--

partiendo lo que Trabajo Social del hoy de lo historia co~tem--

pla, destacó que es m6s importante realiza• funcionea de concie~ 

tlznc16n en el proceso de prornoc16n del ~utodes~rrolla indcpen-

diente de individuos, grupos desprotegidos o en desventaja, a -

fin de que por su inserci6n crítica en la realidad y au pnrtici

paci6n activa, pasen de una situaci6n de marginidod a otrn de 12 

tegraci6n que les permite su realizuci6n. 

Esta renlizaci6n del hombre será la que 61 decidn rnedinnte el de 

descubrimiento de su dignidad y potencialidad como ser humuno a 

pesar de laD desventajas de cu&lquier tipo y prenentándoles la -

opci6n personal de ''ser'', encaminando sus fuerzas a obtener un -

bienestar social, el suyo, el propio y nadie tiene capucidad de 

indicarle cuñl es; en el hombre quien asume la aventuro de vivir, 

La Ley define clnrn~ente quienes svn sujetos de la recepci6n de 

los servicios de Asistencia Social, dando prefercn~ia o: 

Menores e~ estado de abandono, desamparo, desnutrición o -

sujetos a maltrato; 
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Il Menores infractores, 

111 Alcoh6licos, farmacodepcndientes o individuos en condicio

nes de vagancia; 

IV Mujeres en período de gestaci6n o lactancia¡ 

V Ancianos en desamparo, incapacid3d, marginnci6n o sujetos 

a maltrato; 

VI Inválidos por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, 

mudez, alteraciones del sistema neuro-múaculo eaqucl6tico, 

deficiencias mentales, problemas de lenguaje u otras defi

ciencias; 

VII Indigentes; 

VIII Personas que por su extrema ignorancia requieran de servi

cios asistenciales; 

IX Víctimas de la comisi6n de delitos en ustado de abandono; 

X Familiares que dependen econ6micamcnte de quienes se en -

cuentren detenidos por causas penales y que queden en est~ 

do de abandono; 

XI Habitantes del medio rural o del urbano mnrg1nadoe que ca

rezcan de lo indispensable pnra su subsistencia y 

XIL Persurtas afectada~ ror dPsa~tres. 

Después de detallar cuáles son los servicios básicos de lo Seer~ 

tarta de Salud en materia de Asistencia ~ociul y designar laa 

atribuciones del Organisno, en su Artículo 13 menciona que el o~ 

ganismo a que se refiere la Ley General de Salud en su Artículo 

172, es el D.I.F. o Sistcm3 nacional Para el Desarrollo Integrúl 
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de la Familia considerándolo como un organismo pGblico descentr! 

lizado con personalidad jurídica y patrimonios propios y tiene -

corno objetivos la promoci6n de la asistencia social, la presta-

ci6n de servicios en ese campo, la promoción de la interrelación 

sistemática de acciones que en ln mnteria llevan n cabo las ins

tituciones pOblicas, as! como la realización de las dem6s accio

nes que establezcan las disposiciones legales nplicnbles. (9) 

Se le asignan sus funciones y patrimonio en las que destaca los 

servicios de asistencia social, apoyo u la familia, apoyo educa-

tivo y de capacitación para el trabajo, le faculta puro ''pro-

poner a la Secretaría de Salud en su carácter de Administrndoru 

del patrimonio de la Beneficencia Pública programas de asisten-

cia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes que la 

componen''. (Párrafo V del Art. 15 del Cap. 2, Diario Ofic!ol, -

jueves 9 de enero de 1986) 

''Fomentar y apoyar a las asociaciones o sociedades civiles y a -

todo tipo de entidades privadna cuyo objeto sen la preotaci6n -

de servicios de asistencia social, si~ perjuicio de las atribu-

ciones que al efecto correspondan u otras depur1d~11clu~~ (Párra

fo v¡ del Art. 15 del Cap. 2, Diario Oficial, jueves 9 de enero 

de 1986). 

(9) OiHrio Oficnl, jueves 9 de enero de 1986, Cap. II, Art. 13. 
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Es importante destacar estos dos párrafos ya que pretende lo ley 

que el Organismo, o sea el D.I.F., ejerza sus funciones relacio

nadas dentro de ámbitos de la Administraci6n del Patrimonio de -

la Beneficencia Pública y de la Asistencia Privada, ns! como as~ 

elaciones o sociedades civiles y todo tipo de entidades privados 

cuyo objeto sea la prestuci6n de Asistencia Social ••. 

Como la ley acaba de aparecer recientemente aún no s~ conocen --

los resultados de aplicaci6n para hacer una evaluación; cons! 

dero que aparentemente el O.I.F., mediante estas atribuciones 

busca coordinar entidades que han funcionndo independientes, 

Al convertirse en Organismo único por abarcar tanto, hny el peli

gro que pierda funcionalidad y operatividad convirtiGndose 

obstáculo para la Aaistencia Social, si pierdu su dimensi6n y l! 

mites, al salirse de la realidad. 

1. 2. 2. ·l. - OTROS TI POS DE AS 1 STlói\CIA 

En M~xico a trnvfis de los aílos ha11 surgido grupos de partícula-

res con diversas motivaciones, creando y llevando a cabo progrn-

de Asistencia que no pueden pasar inadvert1dos. 

No existe un directorio de ellos, muchos trabnjnn en anonimato, 

sin personalidad jurídica, conocimientos, planes, pero con una -

mística y entrega de trabajo en el campo de la Asistencia, 



realizando solamente una beneficencia, otros con conocimientos -

m!nimos de la asistencia y otros con mnyor organiznci6n, estruc

turas y orden. 

Tarabiln existen muchos grupos creados por inclinuci6n religiosa 

y esp!ritu de servicio, impregnados de una m!stica propia y ac-

tualizándose cont!nuamente en la asistencia, ayuda, p1·eparaci6n 

personal, etc., por sus caracterfsticas no son sujetos Je la De-

neficencia PGblica y tampoco de la Junta de Asistencia Privada, 

funcionan como Asociaciones Civiles serias, comprometidas y en -

su mayor parte sus mie~bros son volt1ntarios. 

La labor que realizan es invaluable para el país, yu que c11bren 

área muy importante de la Asistencia, que el Estado no tie11e -

la capacidad de ct1brir, estas asociaciones con su~ miles de ha-

ras-hombre voluntarias, han contribuído definitivamente en ~l re! 

cate del oprimido, del marginado, del d~apose[do, presentándoles 

la opci6n de una vida mejor. 

Muchd& d~ esluti asaciacio11ea particularca, h~n llegado a la con

clusión que la labor asistencial no ~s la Gnicn formo parn renl! 

zar su trabajo y piPnsan que debe ir mGs allá, a realizar una -

'bromoci6n integral del ho1nbrc~ 

Al analizar el tipo de asistencia, podernos destacar aquella de -

acción unilateral, una persona o grupo da, ot:·a recibe, la - ---
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responsabilidad y ncci6n descansa en el del primer grupo; al se

gundo le corresponde recibir en forma pasiva el beneficio. La -

trascendencia de la acci6n benéfica es casi nula y psicológica-

mente no es rnro que produzca re11cor y otros problemas. 

La Asistencia social es la acci6n organizada que tiende a pres-

tar a los individuos o grupos parcialmente incapacitados aquellos 

servicios sociales que necesitan, con ~ucha facilidad convie~ 

te en acci6n unilateral y pasiva, en cambio la Acci6n Social es 

la acci6n organizada de los mismos afectados que ente un probl~

ma común crean estructura donde no e~istcn, transformándolas y -

nón modific~ndolas para encontrar una soluci6n colectiva, cfcct! 

va y permanente. Es i~portante señalar que ésta será modifica-

ble y cambiante para que pueda seguir siendo operante en el dcv~ 

nir histórico. 

Aqu! el único sujeto activo es el afectado, y asune la responsu

bilidnd de su acción. 

''La Acción Social es el conjunto de accioneti dirigidos con vis-

tas a le adaptación rec!pr~cn de la sociedad a l~s n~cc~iddJes -

de los individuos que ln compo:1en y d~ los i11dividuo~ a la ooc!~ 

dad de la cual ellos son solidarios'', 

Se puede co~cluir que lns tres formas de acci6n (bcn6fica, asis-

tcncinl y social~ neceoarias e i~portnntes pero debe -



66 

buscarse el equilibrio para que una lleve a la otra y n la otra, 

buscando siempre que nQ quede en mera asistencia sino se llegue 

a una promoci6n. 

Los grupos que realizan estos tipos de Asistencia cuentan con -

obras de tal importancia y envergadura que su influencia en el -

áreu donde se encuentran, se considera trascendental dentro de -

la Asistencia del país. 

La mayoría de los grupos comprom~tidos en la Asistencia son de -

car6cter voluntario lo que nos lleva a contemplar detenidamente 

al Voluntariado, y tambi~n la Promoción, t~mas del siguiente ca

pítulo. 
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2.J.- EL VOLl.Jl\TARIADO 

2. J. 1, - DESARROLLO Hl STORICO 

Al adentrarse en la historia en busca de una trayectoria del Vo-

luntariado, se encuentra que !ns actividades que comprende -

han fornado parte de las responsabilidades de los hombres desde 

el origen ni~~o de la GOCiedad, la naturnle~a y exprcni6n de - -

esas actividnd~s ha ido evolucionando Pn ln medid~ que ~vclucio

na la propia naturaleza y expresi6n de ln sociedad. 

A principios del presente siglo, se co~enz6 a hablar de los ser-

vicios voluntarios,con drterminadns actividndes sislem5ticns que 

teri!an como finalidad,preotar alEan tipo de c0Jeboruci6r1 gratui

ta y desit~rcsada a ln co~unidad. E11 esta ~poca se consolidan -

rnovirnientos voluntarios nacidos siglos antes y muchos de ellos -

aún en existencia. 

Con sorpresa se ~ncontró un tronco camón con los or!genes del tn1 

bajo cecial y ;P la <:isis~cr:ci:i. El Voluntariado se ~ncucntrü vin

culado con la Charity Organization Society {C.O.S) siendu volun-

tarios pri~eros colaboradores al estudiar la vida de !~~ po-

bres en Londres. De hecho la asistencia ha venido realizAr1dosc 

por voluntarios, desdP s:i aparición, lo~ p1·c~uruores del volur1t~ 

riado son los ni~nos dest~··11ndo una v~z ~6s la la~or vuliosísima 

ae Sen Vicc>nte de Paúl, al fundar los grupon de JUflH!.6 para el - -
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servicio asistencial gratutito, grupos hoy día han adoptado la -

denominaci6n de Asoci~ci6n Internncional de Caridades, A.I.C .• -

en su asamblea celebrada en Roma en 1971, extendi~ndose en 38 

países agrupando más de 2JO,OOO voluntarias. En la Repfiblicn X! 

xicana se fundaron en 1863 y se denominan Voluntarias Vicenti- -

nos, A.C. 

Hasta la publicaci6n del libro de Mnry Richmond: Socinl Dingno-

sis, en 1917, el trabajo social cornenz6 a identiflcarse corno pr~

fes16n, pero es el elemento voluntario quien continu6 con su co~ 

premiso gratuito en la Asistencia y quizá aquí se marca la línea 

divisoria entre el voluntario y el trabajador remunerado, 

El voluntariado evoluciona junto con la historia del hombre y -

así el servicio voluntario en la Cruz Roja es sirnult6nco con la 

Primera Guerra Mundial y posteriormente adcm5R de realizar trabg 

jo de caso y visitan donicilia~iao reciben con ~cr~do y ae inte

gra con la etapa de fo~naci6n Je grupos mismos qu~ se ·~ultipll--

y se convi~~ten en rnovi~ientos volunturios nuc1011aleG, como 

Pablico, voluntarios 

nidades, etc. 

el ej&rcito, hosp1tul~s, cl[nJcas, conu-

En un principio las turcas que dieron en llamarse de ayuda y en -

for~a nás reciente de 3cc:Gn social, fueron asien~ndose de hecho 

a las personas que dcnostraban más aptitud o más posibilidades 
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para su desempeílo. S6lo se requería para ~l Mismo, buena volun-

tad. algunas habilidades especiale~ y disponibilidad de r~cursos 

o capacidad para obtenerlos. 

Poco a poco y siempre de acord~ con la progresiva complejiznci6n 

de los instituciones sociales, se ~ib la necesidad de unn capacit! 

cl6n especial, no solamente el profoHional requería ésta sino que 

tanbién toda persona involucrada en''lo social'~ 

Ya en ~pocas nAo recientes surge otra ro~ón de carAct~r m6D pro-

fundo y valorativo, que es la conciencia creciente de que todos -

los hombrea deben participar en la solución Je los problemas que 

de algGn modo conciernen a todou los nombres. Es el llamado ol -

compro~iso, a la participación, 3 la responsabilidad y solidari--

dad social, expresión significativa. Logrnndo unn organiza-

ci6n del Voluntariado que por una parte se convierte tn cr~ciente 

fuerza inpulsora de la acción socinl y ol miSQO t1eMpo, Jcl ujer·

cicio responsnblP de y¡Ja ciudadano, 

2.1.2.- DEFINICI0.'1, 013JET!VO E l~IPO!HlC'-'C'I,\ 

Para analiza~ la idea del servicio ·:oluntArio partanos del signi

ficado literal de ambas palabras. 

Servicio: provecho que nlcuien obtiene por la acci6n de otra per-



71 

Voluntario~ que nace de la p•opia voluntad. 

Podemos encontrar muchas definiciones del servicio voluntario, e~ 

tre otras: 

''El Voluntario, es toda persona que ofrece parte de su tiempo, p~ 

ra desarrollar actividades en pro del bienestar de sus semejan- -

tes ... " 

''El Voluntariado es toda iniciativa o actividad que, fundanentada 

en el sttperior objetivo de incorporaci6n de una cornunidnd a las -

tareas del desarro!lo económico y social, se realiza gratuitnr~en-

te durante un tiempo por una o varias personas, con miras a bene-

ficiar a otras integrantes de la comunidad'' (Revista Voluntarios 

1968). 

La segunda reuni6n de Directores de Organización de Servicio Vo--

!untarlo de América latina, 1972, señala: 

''Servicio Voluntario instrumento metódico de acción aocinl, 

orientado a provocar la participaci6n ~~ ~odo~ lo~ &rupoti tiu~1u--· 

les en un proceso integral de desarrollo, mediante nccior1cs que -

eliminen la marginalidad y la dependencia. {10) 

(10) Mario Espinoza Vergara ''Teoría y Prfictic:. del Servicie Volu~ 
tario'' Ed~to~ial tluManita~. Pdg~. !~y !5. 
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La esencia del Servicio Voluntario,es su papel transformador de -

la estructura y valores de la sociednd. Por tanto, todos los 

fuerzas que realice,deben estar encaminados a la ~od1ricaci6n del 

medio dentro del cual actúa, con el objeto de colaborar en la bú~ 

queda de estructuras más justas y de un sistema de valores más s~ 

lidarios. (11) 

Aprovechando ideas de las definiciones anteriores, se puede elob~ 

rar una nueva definición aportando elementos nuevos: 

Voluntariado C8 una acción motivada por una mística interna espi

ritual ,que lleva al hombre a un compromiso personal, libre y 

ciente de su dignidad a recorrer junto con sus s~mejantes en si-

tuaci6n de despr0tccci6n o desvnntajtl un camino liberador, de co~ 

cientiznción y autodcsarrollo Mutuo, participando nctivancnte en -

la dinámica de Dar y Recibir, superando juntos los obstAculon pa-

Bienestar So=ial, todo ¿sto nin percibir remuneración econ~ 

mica. 

El objeto del voluntariado corno puede ve1·su son peraonn~. crupoc 

o corn~nidudes en estado d~ carencia y el voluntario Mismo que 

travé~ del proce~o de interrelac16n contfnuo,busca igualmente uu 

propio desarrollo y tener así más que compartir. 

El voluntariado tien~ una gran Lmportanc1a en el dc~arrollo int! 

g1·al del país; def1n!tivu~ente es un ''Capital Nacional Invaluable~ 

e 11 > r b 1 d. 
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no es posible tener un informe de las miles horas-hombre volunt~ 

rias,entregadas al trabajo diario en todos los ámbitos del pafs, 

un Capital Nacional que permite crear, sostener y llevar a C! 

bo obras de 3ienestar Social colaborando y ~uchas veces suplien

do con los servicios de ~nstitucionen establecidas. 

Es una legión de personas, que inspiradas por una mística y com

prometidas en el firea que han elegido, desarrollar una lnbor l1um! 

indispensable y de dntrega, que diffcilmcntc se encuentra en 

el personal re~uncrado, con una vocaci6n de servir sin l!mitc de 

tiempo, esfuerzos y dinero, cote potencial humano, ea 1¡uicn S\la

viza en los niveles socio-econ6micos lns fricciones, producto de 

una marginalidnd deshumuniznnte de ln sociedad y su pnrl1clpn- -

ci6n en la bQsqueda conjunta dol bienestar social. Tomando en -

cuenta el déficit presupuestario, es el Voluntario ayuda de-

finitiYa en la realización de los proeramns nucionalea de Asis-

tencia Social del país. 

Es de suma inportancia conocer loa principios ideológicos que te 

pulsan a todo voluntario, motivaciones diversas pero todus lle-

nils de uG espíritu de ~crvicio y ayuda. 

El ser voluntario no debe considerarse meramente como conpaai6n 

o limosna¡ es un resultado de vivir plenamente la Caridad, que -

es servicio y respeto, es entrega y rcaliznci6n. 



Quiero citar unas frases de Rabindranath Tagore; 

11 Yo dormía y soílé que la vida era alegría, 

Me desperté y vi que la vida era servicio, 

Serví y conprend! que el servicio era alegría'', 

2. 1. J.· l~V'LE:\IENf;\CIQ\i DEL ffi..\&\JO VOLUNTARIO 
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La implernentaci6n de un trabaje voluntario es la fase de organi

zaci6n de las actividades definidaG e~ la fornulaci6n del traba

jo que realiza el grupo voluntario. Involucra la realización de 

las actividades necesarias para reunir y preparar los recursos -

humanos para realizar el trabajo, 

Se pueden centrar las tareas de irnple~entaciGn en los siguientes 

aspectos concretos: 

Motivaci6n del voluntario 

Heclutamiento de los mismos 

Selecci6n 

Capacitación y adiestraniento 

Obtenc16n de recursos financieros 

Rl grupo voluntario :iene que realizar una promoción pernanentc 

buscando el lnterés d~ fu~uro5 nuevos voluntarios, difundiendo -

un ~ensaje claro sobre el tipo de trabajo que desilrrolla, diri--
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gido hacia el grupo hJna~o de donde provendr6n los voluntarios, 

hacia la co~unidad donde 

organismos cuyo respaldo 

aplicarAn los programas, 11acia lo~ 

necesario y hacin el público en ge-

neral. Esto para sensibilizar tudas esos Bectores y ob:e11er de 

ellos una respuesta de adhesi6n al Brupo. 

Se utiliza primordialmente el contacto personal, la entrega de -

antecedentes escritos, infor~e de actividades realizadas y por -

realizar y dcMostrar que el apoyo que se solicita es indispensa

ble y convenientemente utilizado. C1·~2ndo cuncirncin de la idea 

del servicio voluntario, los beneficios que le reporta a la per

sona voluntaria y lo que representa pnra el país. 

Es muy importante utilizar los nedioa masivos de comunicnc16n ya 

sea la palabra escrita, radio o televisión, elaborando boletines 

de prensa con resamenes de la labor realizada. 

El reclutamiento es una actividad integrnnte de la implenenta- -

ci6n,cuyo objetivo es interesar· n los posibles candidntos en Pª! 

ticipar y lograr que P~e inter6s se tr11du~ca en una acción. 

Se sugiere contar con formularios especiales en los cual~c los -

candidatos concret~n su decisión pera participar, muco tren su in

teris por áre~s espec(ficas de trabajo, den o conocer da---

tos personales, tienpo disponible, ~r&do de ~ducaciGn aca~~mica 

y habilidades, exp~ricncias previas o no el canpo ~olui;tar!o, 
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notivaci6n, expectativas el comproniso de firmar su solicitud. 

La selecci6n de voluntarios viene siend~ adecuar al volunta~io -

los campos óptimos para desarrollar su labor, esto implica no 

eliminar a nadie que se o~rezca como voluntario a _menos qlle haya 

un impedimento muy serio. En ~~ ae}~cc~6n, s~_ toma en cuenta el 

tipo de trabajo para e1--qu·e·- h8cen fitlt-n -voluntarios, in motiva--

cl6n de los participantes, edad y sexo, experiencias anteriores, 

madurez, cte. 

La capacitaci6n en el servicio voluntario es un proceso permane~ 

te, cuyo objeto es preparar al grupo para enfrentarse con éxito n 

las actividades que van a realizar, preparándose tonto en teor!n, 

a~todo y práctica del servicio voluntnrio como lo relacionado nl 

firea de servicio. Ln capacitaci6n paralela a la ejecución del -

trabajo volunt11rio,ndquiere ld forma de una autocapacitnci6n y -

le lleva a mejorar normas de trabajo, e:ri¡Jle~r 1:.~r:. fác!.11,enf.c el 

tal9nto de los participantes, y es im¡Jartante la din5mlcn grupal 

qtic se establece, intoerando paulntinamente al voluntario al gr~ 

po, n que sr. sienta parte de él. 

El entrenamiento es d~!·ccho del voluntario tanto en labores -

internas del &rupo, lo t~rea que 3C dese~pe~a y en ~u a~~lvi-

d~d vol~ntarin para promover su crccimienro y compromiso. Es i~ 

portante pronover una capacitaci6n a través de cursos, scmina---

rios, cu11ferancias, etc. y a~[ estar preparados para reoliznr un 
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trabajo que responda a los in~~reses personales, a los conoci--

mientos e inquietudes, para ~~alizar el trabajo con inter~s, gu~ 

to, tranquilidad, rendi~ientc, s~per5ndose a trav~s de 61 con -

alegría, en un trabnjo que le ~rcporcione oportunidad de da~ y -

recibir y no angustia, frustracif.n, intolerancia, desadnptaci6n, 

descontento y abandono del trabajo. De ahí la importancia de -

una adecuaci6n oportuna del vo:untorio al trabajo que se le pide 

para lograr correcto rendirn:ento de la capacidad plena de los 

voluntarios y les proporcione el bien~star qu~~ne~es~~en. 

Por experiencia se ha visto que es muY imp~rtante rotar al volun 

tario dentro de los diversos servicios que ofrece el grup~ as!- -

como dentro de su ~rea interna, una actividad año tras año lle

ga a una rutina y al desinter6s. Nuevos retos, oportunidades, -

desafíos, mantienen vivo un servicio voluntario. 

La obtenci6n de recursos financieras para apoyar el trabajo del 

grupo voluntario es inportante. Todo programa tiene costo. 

El ele~ento voluntario debe ca~acitarse paru obtene1· de los d!

versos sectores del pn[s•donati~os tanto en rnoned3 corno en espe-

ele para lograr el cbjet!~a. H3y gr~pos que c~cnt~n cnn Pdtri~2 

nio propio pero 6stu hay que S3ber administrarlo y acrecentarlo. 

Con los conocimientos claros ~~l c~jetivo del grupo y las metas 

a realizar, de ~r·~fercncia por ~s~~iLc hay que ~cudi~ a 106 ~~-

dios idóneos con una infor~aci5n clara de las necesidades ~&te--
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riales, técnicas, financieras, que son requeridas. PresupcestOs, 

programas de trabjo 1 etc. 

La mayoría de los grupas voluntarios ~~ ~ost:enen por la aportn

ci6n constante de donativos, que se obtienen por diversos ~ét0--

dos: colectas pGblicas, realización de ~iestas, cenas, desfiles 

de modas, subastas, campañas específicas y toda clase de medios 

para obtener recursos. Se ha convertido ~n un arte l~ habilidad 

y capacidad rara oblerier recursos finacieros por los v~lu~tarios 

mismos. 

2.1.4.- L·\ SUPERVISIO:-J, EVALUACION Y ESTl~ULO EN EL Tiv\fü\jO 

VOLUNTARIO 

La Supervisión es una funci6n ejercida por persona dintinta al -

grupo que está trabajando, cuyo objet~ funda~~ntal en colnborar 

en la ejecuci6n de las activici<ldes P•·~vistJs. !~unca tiene un CE_ 

rácter fiscalizndor nt polic[aco, sina eminentencnte pcdng6gico, 

su Visión es complencntarin 3 la que el voluntario tiene ae su -

propio trabajo, pued~ captar ángulos disti11tos qu~ el voluntar!o 

po:- estar de~~siado innerso en su ;1= ~iv~dad, no hJ podido ¡)crci-

bi :-. 

La Supervisión en el campo voluntario tiene ta~bi6n un car5cter 

de E~·aluaci6n. El sup{•:-visor, <Jesde s;.i po'.~tc16n, r:iide rt'sulta-

dos, y cocpara con los objetivos y cetas de¡ t:-a~Jjo. Es ~n r~ 
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de la actividad, al comportamiento individual y al grupo en su 

conjunto. En el mo~ento oportuno, debe se~alar las desvincio--

nes del rumbo que se había fijado, Su papel no es introducir 

la correcci6n sino dar la voz de alarma, ayudar al voluntario a 

rcsolv~r los problemas que encuentra. Por experiencia, µara --

ser un buen supervisor, hay que haber sido prevlancntc un buen 

voluntario. 

La Evnluaci6n es el proceso consta11te de ncdir los resultados -

obtenidos durante el trabajo y al concluirlo. Puede ser peri6-

dica y final. Per~ite conocer en 1Jn ncmento dado los ~eut1l---

tados que se han logrado detectar los fnctoren positivos y º! 

gativos que han llevado a la obtcnci6n de esos resultados, 

lizar el comportamiento y los causas de los elenontus que han i!!: 

tervenido positiva o negativamente ~n la ejecución de la activ! 

dad y deter~i11or las medidos correctivas paro superar los obje-

tivos alcan~?.dos. 

El Estímulo tiene partP. importt1nr<' en un P.r11po vnl11ntor1'J. El 

reconocimiento de la entreg.1 al trabajo voluntario, muchas 

t1ace que iste se supere en su trabajo cnn ,,ayor inter6s y gus--

to, Unas palabras de reconocimiento la junta mensual, un d! 

ploma en un momento dado, la mención de la labor que realizan -

en eventos póblicos o privados, una palmad3 en el hombro y una 

frase ~e si,pat!a, etc. Muchos grupos c11e11tan con est!~~los --
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establecidos por las tareas realizadas: una flor en la junta a 

la persona voluntaria más destacada, un aplauso, etc. Es muy -

importante en un grupo voluntario saber-~econocer y estimular -

la labor que desarrolla el elenento humano ·voluntario. 

2.1.5.- EL VOLUNTARIADO Y SUS CAMPOS DE ACCION 

Al l1ablar de los campos de acción del Voluntariado es muy impot 

tente establecer claramente que e~ ning~n momento éste suple, -

desplaza o compite con el profesionista en su área, asr colabo

ra armdnicame~te con el maestro en los e~cuelas, con el médico 

y con la en.fermcra, etc., en los servicios médicos; con cada 

uno es un auxiliar val1oso, entrenad~ y deseoso de ayudar, -

quien realizará tareas que el profesional en muchos casos enta-

rá limitado por fal~a de tienpo o personal y que el voluritario 

no sólo podrá cumplir estas tareas con empeño, dedicación y éx! 

to sino ser un apoyo valioso al profesional. 

Para el trabaj~dor social, en forma específica, el voluntario -

será siempre un el0~ento humano i~val11able, quien podr~ a¡1oyar 

programas de trabajo, bajo la super~iG16n y dirección del pro-

~csionista. Jamás pre~ende el voluntario entrenado y di~cipli-

nado competir con el Lr·abajador social, cadu uno tiene 11n área 

de trabajo suficientemente amplia y clara, dcf1nidu y limitada, 

donde el trabajador social tendrá oportunidad de aprovect1ar 

la rea11zaci6n de sus progranas y planes de trabajo, contin-
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gentes de voluntarios que apoyarán con su tiempo, conocimientos 

y recursos, tanto humanos como econ6micos la realización de los 

mismos, multiplicando su alcance y realizando trabBJOB que dlf! 

cilmente realizarla el personnl profesional remunerado. 

Los campos de acci6n del voluntariado se encuentran en todas 

las actividades, relacionadas con el humano dentro de orga-

nismos privados y del sector oficiul comprometidos con el desp~ 

se!do. 

Son campo de acción del voluntariado: trabajo con menores en º! 

felinatos, estancias infantiles, casas cuna, centros de nutri-

ción y asociaciones en pro del nitto maltratado, as! como con m2 

nares infractores, ayudándolos a salir de su problemática. 7rg 

bajo con alcohólicos y farmacodcpendientes. Maternidades, Go-

tas de leche; con ancianos en asilos, con procranas especiales 

para ellos, paseos, visitas, etc. 

En el campo de los minusválidos creando y apoyo11do 111stit~cio--

nes de ayuda para ci~~os, sordos, mudos; con alt~rncionus del -

sistema neuro-nósculoesquel~t!co, deficiencias mentales, etc.; 

trabajo con ~llos, l~s fnn~lias y s1i incorpor9ci6n n lo sacie--

dad. 

En la capacitación y enseftanzn: nlfabe~izaci6n, educación abie~ 
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ta, capacitac16n para el trabajo, cte. Con familiares de deliE 

cuentes, reos liberados. 

Labor voluntaria con marginados de las zonas urbanas, suburba---

nas, rurales. 

En los hospitales, clínicas, campa"ªª de ~a~~~nc~~n._.de dona---

ci6n de sangre, de luchB Contra .-en-rermedade·a;"-·etC-. ;·-,-enl'ace·:entre 
. -_- - - -- - ~ -_._:_ - -' : 

las instituciones, los pacientes y los-f~miiiaf.es-, ~lÓJaiñientos 

temporales como en los casos de tratamientos largos, etc. 

Aquí es importante seftalar la acci6n realizada por grupos volun-

tarios casos de desastn~, como lo fue cuando el temblur dn.ñ6 la 

Ciudad de México el 19 de septienbre de 1985, que de inmediato ae 

organizaron grupos sin inportar edades, sexo, clases soc1nles,--

etc., para acudir en auxilio de la pobl¡1ci6n darn11ificad¡1 y con -

peligro de la vidu mi&mJ, efect\1aron acciones voluntoriaa arcun! 

zuda9, con prograr:i.:ls! p.orn rcscotar pe1·son<Js, durli---r; npoyo psic,9: 

lógico, localización de parientes, prlm!!ror; auxilios, enlace con 

~1 ~~11Jc, di~:~ltuci6~ d~ alfnAnto~. ropa, m~dicinas, etc. mis-

que a varios nPsPs de distancia se h~ sc~uido proporcionundo. 

Se destaca la labor de coord¡nuci6n y orcnni=ac16n q11e rc11llza--

ron 1nstit~ciones de Asistencia l'rivada, ln Iglesin, escuelas y 

univcrsidn~es privaddG, nrupos vol11ntarios ya cx1stenton, l1ospi-

tales pr~vados, profcsionistas, rudi0aficionado~, niílos, J6ve---

nes, amas de casa, adultos, etc, 
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En el desarrollo de la comunidad, !ornando equipo con proCesion! 

les y copunidad mlsna, aprovechando su propia experiencia, capa

cidad de darse y de realización. tn cent~os sociales, comunitn

r!os, etc. 

En todos los progranas de Asistenci~ ya sean de gobierno o priv~ 

dos siempre tendrá el Voluntario uri lugar dentro del equipo en -

cumplimiento de las disposiciones internas y en coordinación con 

el elemento remunerado. 

Actualmente se han desarrollado campos especificas a travós d~l 

COSSIES (Coordinadora del Servicio Social para las Instituciones 

de Educaci6n Superior;, para que el servicio social que todo - -

egresado de facultades universitarias y tecnolégicns tiene que -

hacer, puedan realizar su servicio voluntdriumcntc u través de -

programas establecidos y supervisados para beneficio del pn!s. 

Es m~y importante que en los diferentes c3mpos de occ16n que ti! 

el volun~orio, el concc~to de su propia dignidad y respeto 

por el comprom:so adquirido, tenga una ~[stica y sen portador de 

una imagen del voluntario, inagcrt de comproniso nucéntico ~n el 

su proplR reco~endact6n y atrnerá ~As volunt•¡rios con su propio 

ejemplo. 

El servicio ~oluntario no debe olvidar a los jóvenes quienes - -
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responden siempre con entusiasmo y le ayuda a ~n desarrollo me-

diante su contacto con realida~es distintas a las que normal~en

te Los rodean. 

Tampoco puede hacerse a·un lado la aportación voluntaria del JU

bilndo,quien tiene un camulo de experiencias que transmi~ir y el 

servicio voluntario.le va permitir compartirla y realizarse. 

Por Decreto oficial, se creó el Patronato Je rromotures Voluntn

rios, el ~o de septiembre de 1977, como organismo público desee~ 

trali2ado con personalidad jurídica y patrinonio propio, que te~ 

drá por objeto promover y estimUl3r actividades d~ los particul~ 

que persigan el benelicio socisl, 

En junio de 1983 el Pntronatu Nocional de PromotoreH Voluntarios 

destaca la imp lnntaciOn d(_• cinco program<Hi: Orientaci6n tlutrici_o 

nal, Alfabeti2aci6n, Paternidad Responsable, Adninistrución del 

Gasto y Protccci6n del Medio Ambiente, convocando a todos los "! 

xicanos para que colaboren en lns ncciones Voluntari11s. 

El Patronato crc6 en tod~a lus gobiernos del Estado, Sccretnr!ao 

y EntldoJes, unidades de prornoci6r, volu11tar~u paro !nt~~rar un -

sus filas, con car5cter voluntario, a todas las esposau do lon -

funcion~rion p6blicos &icnJo l~ esµoe~ du c~~rl t~tular de ~ecre-

tar[a de Sstado la ~crsona avocoda pura cu~plir con sus funcio--

n~3 dentro del P~tronato Nacional de ProMotor~e Voluntarios y --
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coordinnr la labcir de las 'espOsas de_ los, funcionarios de la se-

cretaría o ~e.pendenci·a. o.f"ic~al en· qu~: ~1 esposo tiene un puesto. 

Este ''voluntariado'1 sin conta~_con la aprobaci6n en muchos casos, 

de la persona misma se ha convertido en un ej~rcito de potencinl 

humano nl que se ha tratado de capacitar y entrenar, que muchas 

veces no cuenta verdadera místico de trabajo y que en -

las propias dependencias Oficiales se ha organizado ln forma de 

proporcionarle subsidio, vehículos, oficinas, pcrsonnl, quienes 

en muchas ccnsiones realizan la labor de la voluntario, ocupando 

muchas ~cces ella, el lugar de honor en los scninorios, confcrc~ 

cins, inauguraciones, visitas oficiales, etc. 

Existe otro grupo numero6os de voluntarias d~ :u i11lciativa pri

vada quienes con valcnllo, entrega, dcdlcaci6n, ronntancin y A~ 

bre todo mística, se encuentran en el trnbnjo diario en loo 

pos rn6s diversos de la asistencia y que d!n a d!a realizan 

labor trascendental e invaluable para el pn!s. 

Este voluntariado privado que cuenta cor1 111sl¡Luciu11cu cor. ~Gs -

de 100 años de pcr:-:ianenci·"- y cntr1.:ga, oca2io11alncnte non !l<u~.ados 

por el Patronato Nucional de Pr0~otores Voluntarios, in fo!: 

ariuales, conferencias, pl6ticns, etc. 

Muchas veces son los grupos mismos quienes buscan una cuordi11u--
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ci6n para mejorar trabajo, para conocer más. De cualquier ma-

nera 1 voluntarios de la Iniciativa Privada junto con voluntarios 

bajo el Patronato Nacional de Voluntariado colaboran profundnmen

te en la Asistencia del país. 

Este voluntariado d~ Iniciativa Privada, ha venido realizando 

México, desde tiempos inmemoriales, una labor invaluable ante 

las realidades de carencia del país, se encuentra activo en toda 

la Repilblica, no tlnicamente en lus grandes ciudades, sino tam--

bién en el campo y lugares apartados, sirviendo con lo mfstica -

de su entrega, de elemento catalizante unas veces, suavizante -

otras, aliviando con su entrega, tensiones y brechas conflicti-

vas, viviendo un testimonio de lealtad y compromiso con s! mismo 

y con el hombre. 



2.2.- LA PRC\\l'.JCIO.'l SOCIAL 

2.2.1.- LA PRCMJCION, DIFEREr-ITES ACEPCIONES 

Al hablar de Promoción se encuentra uno ante diversas acepciones 

de la misma. 

La Iglesia Cat6licn en sus documentoc de Pucbln, en 1979, hablo 

de Promoci6n llumana y la define como'' •.. Los actividades qt1c -

ayudan a despertar la conciencia del hombre on todos sus dimen--

sienes y a valerse por s! mismo p~ra protagonista de su pr~ 

pio desarrollo humano y cristiuno. Educa pura la convivencia, -

do impulso a la organiznci6n, fomenta la co~unicnci6n cristiana 

de bienes, ayuda de modo efica= a la conuni6n y n la partlcipn-

ci6n ••• " 

Aquí la Iglesia hace 6nfasis en lo dignidad personal del hombre~ 

imagen de Dios y la finalidad de su doctrina es siempre la prom~ 

ci6n de la liberación integral de la persona humana, en 

si6n terrena y trascendente .•. 

dime~ 

Adem6s busca dar rr~p11esta de manera eficaz a los dennf!oa y pr2 

blemas grnvc~ de nuestra realidad latinoamericana •. , Exige puea 

hablar de ProF.oci6n, coherencili, creatividad, audacia y entrega 

total. No puede dcsli¡;rir de la promoci6n, la liberación, de to

da servidu~bre social y la libernci6n pura ~l crecimiento progr~ 
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existencia: lo sogial, lo político, lo económico y lo cultural 

así habla de la urgencin de la evangelización liberadora. 

Esta promoción hum¡1na, clama la urgencia de liberar a nuestros -

pueblos del {dolo del poder absolutizndo pora lograr una convi-

vencia social en justicia y libertad. En efecto, para que los -

pueblos latinoa~ericanos puedan cumplir ln misi6n que les asign~ 

la historia como pueblos jóvenes, ricos tradiciones y cu1 tu--

ra, necesitan de un orden político respetuoso de la dignidad 

del hombre, que asegure la concordia y la paz nl interior dn la 

comunidad civil y en sus relaciones con las dem6s comunidades. 

Entre los anhelos y exigencias de nuestros pueblos pnrn que esto 

sea una realidad sobresalen: 

La igualdad de todos los ciudadanos con el derecho y el deber de 

participar en el destino de la sociedad, con las mismas oport11n! 

dades, contribuyendo a los cargas equitativamente distrlburdas y 

obedeciendo las leyeu leg!timnmente establecidas; 

El ejercicio de sus libertades, amparadas en instituciones fund! 

mentales que asegt1ren el bien camón, en el resputo a los dere- -

chas de las personas y a5ocinciones¡ 

La leg!tina autodeterminaci~n de nuestros pueolos qui• les µ~rmita 
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organizarse segan su propio genio y la marcha de su historia y -

cooperar con un nuevo orden internacional. 

La urgencia de restablecer la justicia no s6lo te6rica y formal-

nente reconocida, sino llevada eficazmente a la práctica por in~ 

tituciones adecuadas y realmente vigentes. (12) 

Desde otra peropectiva, par3 definir Prom~ci6n Populur, se tiene 

que mencionar marginalidad, participación e integraci6n. 

En Am6rica Latina el marginal e~ un ''l1ombre difcrcnte 1', con val2 

res y actitudes distintas; tiene nsplr:1ciones pero no dispone de 

mecanismos eficientes para concretarlas, es un ser dísmínu!do, 

no tanto en sua valores morales -o menudo her6icns- sino en lo -

concerniente a su iniciativa y copacidnd para actunr en forma r~ 

cional, individual y colectivamente. ( 1~ 

Aquí tarnbi6n nos cor1duce a hablar de libertad; la libertad del -

hombre para autorrenliznrse. Esta libertad permite al hombre, -

en Gltima instancia, alcanzar plenitud, entendiendo por 6Ata 

la realiznci6n de su proyecto vista de un fin Gltimo. La 11-

bertud como capacidad de autorrealizaci6n, se postula como el --

{ 12) III Conferencia Cenera! del F.~i~copudo Lotinc3mcricuno. 
La Evangelizac16n en el pre~~nte y en el fu~uro de A~6rica 
:atina. Puebla, 1979. 

(13) Instituto EcuabOrinno para el desarrollo Social (IUEDES) -
"!lacia la ;;uper-ici6n de lo mar¡.~inalid<1d", Cd. Herder, Bar
celon&, Espo~n. pág. 40. 
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derecho y el deber del ser humano.de ser protagonista determi--

nante de su propia per~ecci6n. Aquí implica por esta libertad,

la participaci6n c~mo sujeto de su proceso de cnnbio, proceso --

que no puede darse solo sino 

bres. 

interrelación con los demfis hom-

En su nceptaci6n etimol6gica ''moci6n'' indico ''m~vimiento'', Pro

moci6n sefiala la necesidad J0 un~ furr~a ~atora para ~n MOVtnte~ 

to de superaci6n que lleve desde una situnc16n de narginalidad -

hasta un status de incorporaci6n. 

Al ser los grupos maru1nales pulverizados, atomizados, frente a 

esa desintegración interna, la Pro~oción Popular tiene una meto 

clara: la integración hacia adentro de lon grupos marginaleu. 

Son estos grupos los que denominan ''populares'' a los que va -

dirigido esta pronoci6n, esa parte de la población qut• no s6lo -

está en el filtino nivel de la escala social, sirio fuera de ella, 

así que Promoción Popular es superación de la marginalidad y po~ 

teriormente incorpcr3c16n. 

El objeto de la !ntc~r~ci6n es el abrir nuevos proce5os sociales 

que se encaminen hacia un b1en cornón y que a la vez garanticen -

la libre y plena ~eali=aci6n de sus integranteu, :·e~~ctando ld -

pluralidad de su~ rnanifcs~ac!oncs pcr~31.alcs, culturales y soci! 

les. 
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Un concepto interesante que puede agregarse a los ya presentados 

es el del Promotor Social, mismo que lo encontramos con diferen

tes nombres: promotor, capacitador, agente de cambio, introduct~ 

de servicios, tanto rural como urbano, organizadores de eji

dos, mejoradores del hogar, trab.1jadores sociales, etc. 

La promoci6n aqu{ se estructura en torno a cinco elementos cons

tantes que son: 

- El carácter externo de los promotores, 

- El carácter institucional de su trabajo, 

- La oricntaci6n pol[ticH de su acci6n, 

- El carácter educatlvo y 

- El contenido econ6mico de sus actividades. 

Algunos autorcA como Ignacio Algara hablan de tres tipos de pro

moci6n social: ul desarrollo comunitario, la concientlznci6n y -

la pol1ticu milltn:•t~. 

Las posibilidades y lns limltacion~s de lu ?remoción, tienen que 

ser vistas pura cada tipo, y partir de un anfilisis dú las cxpe-

riencias concretas, viendo lo que se pretendía lacrar, lo que se 

logr6 realmPntc y lns cstruteg1ns, acc1unc~ y rcc~r~o~ ~~rln~<ln~ 

en el contexto de los condic101\ue que \1ubía. 

Otra acepción: Promoc16n Social es la ncci6n de promover toda --
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clase de servicios y obras que puedan redundar en beneficio de -

las personas en su conjunto, haciéndoles descubrir sus aptitudes 

y capacidades para resolver sus problenas, viviendo 

lia generalmente, insertos en una comunidad. 

una fami-

Antes de concluÍr de hablar sobre la rrornoci6n Social, seficllamos 

la definici6n de Le~ero y Truebn: La tAcnica ~til para prccipi-

tar y reforzar el proceso de estructuración social en los oecto-

populares y para perfeccionar unn cnrn~ muy variada de estruE 

turas sociales. 

Para el Trabajo Socia], la pro~oción, ya se~ popular, social o -

humana es un elemento auxiliar indispensable por s11 funci6t1 

cientizadorn,en el proceso de promoción del auto-desnrrollo in-

terd~pendlentc de individuos, grupo~ o cornunidudes. 

El trabajador social asumiró la f1Jnci6n de asesor, cuya importan 

cia deberá disminuir grudunlmente en la medida en que los grupos 

y comunidades se vayan promoviendo y concientiznndo. 

Para concluir, los objetivos del Trabaje Social son comparables 

con los de la Promoci6n, al promoverse simultilneamcnt.e el truLJ

jador noclal con los d~m5s hornbt·cs; al ''caminar juntos'' 
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2. 2. 2. - LA PROIOC: IQ'I QUE REAL! ZA EL VOLUNTAR IAOO 

El elemento Voluntario que concientemente busca realizar una pr~ 

moción auténtica con el marginado, tiene, en esta época que pnr

tir de una profunda transformación personal e impulsada 

mística, vivir en él misno ese despertar, coherencia en su vida, 

creatividad, audacia y entrega total y en tanto y cuanto lucha -

por una liberación personal, ser5 capaz de acompaílar u st1 vez a 

las personas que le rode~n en el nismo proceso de autorrenliza-

ci6n. En su interrelación con el otro, su concientizaciün, tcn

dr6 un despertar a la conciencia de sí mismo en toda su dimen--

s16n, de su dignidad, y capacidad de ~cr protagor1ista de su pro

pio cambio, propia tr~nsformación para a su vez llevar a efecto 

en forma permane~te el ''Dar y Recibir''. 

El voluntario hoy día, par~ pode~ ~ealizar una acción creadora, 

necesita profundi~ar en la persona humana, su personalidad, la -

familia en la cual se encu~ntrn inmersa y la educación como pun

to de partida, para lograr un trabajo voluntario, de promoción -

huMana simultáneo en su persona, su grupo voluntario y en las -

personas con las q1JP trabaje. 
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2.2.2.1.- LA PERSQ'lA, 

La persona es una unidad perfecta en sí y de una riqueza inagot! 

ble •• , uno, único, irrepetible ••• alguien eternamente ideado y -

eternamente elegido: alguien llamado y denominado por su nombre 

( 14), La persona humana piensa, conoce, ama crea, elige, decide, 

comunica. Podemos señalar válidanente que las posibilidades 

de desarrollo de los atributos de la persona humana van mucho -

más allá de lo que podenos reconocer comónmcntc y llevan implíc! 

ta una vocación permanente de perfoccionaniento y de trascenden

cia. 

La persona humana es un ser pluridimensional, dinámicamente int~ 

gradas en una conunidad. El desarrollo de todas sus dimensiones 

ayuda a la formaci6n de una personalidad armónica, con autodomi

nio, carn= de relacionarse con la naturaleza, los otros hombres 

y su Creador. 

Entre sus dimensiones esenciales destacan: 

ni Dimensión biológicu. Con rorr:ia, en el C:Jpocio y tiel'lpo, por 

medio del cuerpo la persona se relaciona c0n el l'ledio natural, 

social y cultural, con las cosas y las personas. 

( 14) Juan Pablo TI, l~ensaje de Navidad, 25-12-1978. 
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b} Dirnensi6n psicológica: Está integrad~ por áreas, procesos y 

actividades. Areas: intelectual, volitiva y afectiva, mis-

mas que no actúan separadas y la armonía de ellas lleva a un 

desarrollo integral de su di;ensi6n psicol6gica. 

e) Dimena16n social. Que le posibilita la relaci6n con las per

sonas y cosas. 

d} Dimensi6n cultural. o~e resulta de la educación, de la expe

riencia, de la actividad y del trabajo del hombre transmisi

ble por la sociedad n la persona, de~tinado a enriquecer y -

caracterizar su desarrollo. 

e) Dinensi6n filosófica. Que le da capacidad de preguntar, co

nocer e indagar el signlficndo de las cosas, le dá una esca

la de valorea y la capacidad de preeuntarnc para descubrir -

el origen, esencia y sentido último de s! mismo y del mundo 

que le rodea. 

f) Dimensi6n trn~cendente, equivale nl espíritu, que actOa 

una unidad con todas las otras dimensiones descritas. 

g) Dimensi6n ~eligiosa, es la exigenc1u que tiene la pe1·sona de 

vincularse con su Creador; nisn& que la tiene toda persona -

aunque la ignore y no la reccnvzcú corno tul. 
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La persona al relacionarse con un grupo, ti~nde a la proyección 

de los valores que la integran, que el ser compartidas generan -

su crecimiento, definen su estilo de vida y deterninan el de la -

comunidad que ella integra. 

Favorece a su crecimiento en la nedida en que se da y recibe de 

los otros mie~bros del grupo, en que el grupo p~rmite ser y des~ 

rrollar cada una de las dimensiones • 

• Personalidad 

La personalidad es aquello que co11stiluye lo pecl1llor de cada -

persona individual y que lo hace diferente y única; nodo de ser, 

de manifestarse, de comunicarse y de adaptarse al medio. Cono -

caracter!sticos se puede decir que: tiene uno unidad esencinl¡ -

tiene identidad hist6rica 1 es autoconsciente y autónomo, en lo -

que influyen los sigui1~ntes factores: la herencia gcn6tica 1 el -

propio ser hombre o mujer; marcos de referencia, condicionamien

tos geográficos, el mor:1ento hist6rico, cultura, estructuras pol.f 

ticas, sociales, ccon6ni~as 1 educativas y I·cligiosas con todas -

sus posibilidades y limitaciones. 

2. 2. 2. 2. - LA FAMILIA 

Es la familia el grupo inicial que va a encontrar la personn en 

su apa:-ici6n en el mundo, el grupo prir.rnrio que le seró. vital en 
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las etapas iniciales de su vida, que le pcrmitlrfin un adecuadc y 

arm6nico desarrollo, serfi quien le proporcione en su seno patro

nes de vida tanto biol6gica 1 f[slcas, materiales, psicol6gicae y 

filos6ficas 1 cono normas, formas y leyes que le darlo una estr~~ 

tura bio-psicosocial como base a su d~sarrollo integral, 

persona, inmerso en su familia y porte de una comunidnd. 

La fan1ilia scr5 el primer grupo que conoce el hombre, el medio 

ambiente donde se encauzan las primeras relaciones sociales, don

de se gestarán muchos de los éxitos y frncnsos ulteriores del 

ser humano. Será en el seno de 13 fanilia en donde encuentra 

elementos facilitadores o propiciadores para realizar5e como per 

sana así como elenentos inhibidorae y adversos que le impidan un 

desarrollo arm6nico e intcr,ral. 

La familia es, posible~cnte ln instituci6n social m6~ t>rlrnitiva 

y antigua que se observa en la eucaln biol6gica. Es ln m&s tra

dicional dentro de las instituciones humanos, copnrtícipe de un 

proceso de la evolución social. 

Ackerrnan considera que los fines sociales pnro loa cuales se hu 

establecido ln familia, 

tos de interés v!tol: 

pueden resumir en los siguientes pun-

1) Provisi6n de alimentos, abrigo y oLras nccesirlarles materia-

les que mantienen la vida J protecc16n ante los peligros ex-
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ternos, f~nci6n que se realiza mejor bajo condiciones de u~! 

dad y cooperaci6n social. 

2) Provisión de uni6n social, que es la matriz de los afectos -

de las relaciones ramiliares. 

3) Oportunidad para desarrollar la identidad per3onal, lieada a 

la identidad familiar; este v[culo de identidad proporciona 

ln integridad y las fuerzas psíquicas para enfren~ar rxpc---

riencias nuevas. 

4) El moldeamiento de los roles scxuules pr~parador del c~nino 

para la mnduraci6n y relaci6n sexual. 

5.- La ejercitación para integrarse en roles sociales ace¡::>tnr 

la responsabilidad social. 

6} El fomento del aprendizaje y el apoyo de la creatividad e in! 

ciativa individual. ( 15) 

La din5~ica fqr•iliar una colecci6n d~ fu~rzas positivas y 

gativas, que afPctan el co~portamiento de cada miembro de la fa-

milla haciendo que Asta corno unidad funcione bien o ~nl. ~a 

nera de pensar, sent:lr, Actuar- y presentarse ante los otros, que 

'· 15) Dulando Gutié:-rez Enrique. ''L.u Fdm1l1a", Brcvi:i.rion rle Pcdin 
trío, Ediciones Módicas del l\ospital Infantil de Méx~co. -
P6g. 9. 
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cada miembro de la f3milia, tiene, producirá acercamiento o ale

jamiento, desarrollo o estancamiento, y un clima de seguridad o 

de ansiedad y depresión. 

Es una mezcla de sentimientos, comportamiento y expectativos en

tre cada miembro de la -familia, que permite a ca.da uno de ullos -

desarrollarse como individuo y que les da el sentimiento de no -

estar aislados y de poder contar con el apoyo de los otro~ mien

bros. 

Conocer lo que le proporciona ln fnmilin, ya po5itivo o neg! 

tivo dar6 un conocimiento mfis nMplio del ser que tie11c enfrente 

y tendrá muchas respuestas e interrogant~s sobre la persona. 

Las familias uon las que conform1111 una comunidad por lo que el -

conocimiento y CoMprensi6n que se adquiere, aportur6 la informa

ci6n b6sicn necesnria, la pauta de los planes que se vny11n a tr~ 

zar y los lineamientos generales en búsq~eda del bienestar de la 

comunidad. 

2.2.2.3.- LA EDUCAC\ON 

Se ha hablado de la persona, su personalidad y dirner1si611, de la 

fnm1l.1a, co1:10 el grupo 1u~ será mor1ento dado propicindor o 

inhibidor del desarrollo humano, pero hoy que afirmar que el ser 

humono es un ser educable, capa~ de ser conducido de un estado a 
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otro, de recibir constanteffiente de su alrededor, aprendiendo a -

trav~s dfl la familia, escuela, Iglesia, ~stodo, trabajo, etc. 

Se puede considerar lo educaci6n como un proceso din6mico y per

manente, que resulta de la relación del individuo consigo mismo, 

con otras personas y con su medio. Ln int~nci6n de lo educn=ión 

es proporcionar los elementos necesarios para que ln persona de

sarrolle integralmente sus fn~ultades y de esA maneril son capaz 

de pnrticipar dentro de su rdnlidad C<l~biantc para su transforrn~ 

ción constante. 

Ln persona no sólo debe saber adaptarse a los cambian de su me-

dio, sino que debe ser capaz de participar activamente dentro de 

el mismo parn que logre ser transformador y art{fice de au desn~ 

rrollo, 

La educnci6n debe conniderar tres aapectos importantoa: 

Educnci6n permanente. Proce9o cont!nuo, 

Educaci6n integral. Proceso nrm0n1co y global. 

Educación para el cambio. Proceso de transformaci6n creatiVil. 

Es importante scflalar que ~na lnbor par~ •!l trabajador ~acial -

sea entre otras el favorecer y fonentr1r la creación de estructu-
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ras y métodos que ayuden a ln perso11a durante toda su existencia 

al aprendi~aje y formación, adquisición de nuevos conoci~ientos 

y práctica de las miznas para su bienestar integral. Dar la rnay~ 

ría de ele~entos al individuo para que se convierta en propio s~ 

jeto y propio instrume~to de su desarr·ollo. (16l 

La educación pernanent~ debe ser integral yn q~e se encamina si-

multAneamente a la oducaci6n fundancntnl, a la fo~maci6n persa--

nal, a la oc·Jpaci6n del tier:ipo libre y al acceso pcrl7l3nent·~ a los 

medios educativos c~paces de desarrollar el potencial intel~c---

tual, creador, físico y global del hombre. 

La educación inte~ral debe se• arn6nicn y global. 

La totalidad del hombre debe conjugarse para mejorar de una for-

multifacética. 

Asl el desarrollo integral no es sino ''lo penetraci6n interca y 

conjugada de las di5tintas for~as de considerar y transf~rnar al 

m~ndo y a los hombres'', 

(15) Leng:-and, Po.u l.: "Introducci6n a la educación permnncnte". 
Pág. 57., tJf1F.Scri, parrn, 1971':, 
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La eóucaci6n para el ca~bio significa que la persona aprenda, y 

solamente aprende aquel que apropia de lo aprendido y lo - -

traneCorma en una modificac16n de conducta~ 

El hombre es un ser hist6rico inmerso en un mundo cambiante por 

lo qua la cducuci6n debo ser para Al cambio y no ndaptoci6n, pn-

esto necesario que la persona conozca su realidad, es de--

cir, se de cuenta o tome conclencia de lo q\1c tiene y sabe y de 

lo que le falta por tener y saber; y e~to se da en la pernona en 

ln medida que se relaciona con el mundo que In rodea. 

Todo esto implica transformación interior y por lo tanto de su -

medio, en una forma creativa ya que al dueftou y creadores de 

propios mecanismos, sabrán dirigir los cambios correspondie~ 

tes a BU realidad. 
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3 • l. - EL CE:>.'TRO SOC 1 AL 

La transformación social que se está operando en el mundo, está -

dando lugar a unA serie d~ fenó~enos soclal~s que afectan tanto 

n la cultura como a la conunidad en s!. Se producen también - -

grandes perturbaciones psicosociales, manifestadas a tr~v~s de V! 

rios fenómenos: trdstornos psíquicos y comportanientoo pcttológi-

coa as[ como un cuestionamicnto de valores, normas y dP ln soci! 

dad en sí. Se destruye el sentinientos de seguridad, lns expPc

tativos oumergen al hombre en una frecuente perplejidad. Apare

ce la desintcgrRci6n social qu~ privo al !1~~bre de un Cuctor de 

integracl6n básico: el sentimiento d~ pertenecer a una comuni--

dad, un gr1Jpo en el que hay conuni6n Je creencias, el co~porto-

miento que responde a un esquema heredado y le h& dodo paz, mad~ 

rea y desarrollo integral. 

La familia t~odicional se transforma y In crisis de lo nisma - -

afecta a la sociedad global. El honbre nuevo aspira n un~ prom~ 

ci6n total. Ya no acepta aquellas ''obras'' creados para el~varlo 

por Medio de programas de ''accJ~n bcnffica'', yr1 no acepta palia-

tivos patern~listas; no reclaman una BGistc1.cin sirio exigen opa! 

tunidad para ellos mismos hacer frente a su situ1ci6n, una aut~~ 

tica promoci6n integral del ho~bre. Este t1po de hombre que su~ 

ge consciente de su dignidad y derect1os, que no desen pl••dod si

no trab~jo y para eGto, capacitaci6n; es un hcmbre cori aGpiraci~ 

nes nuevas: 
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- Aspiraciones a una educación propia y de los que lo roJean; 

- Aspiraciones a un desarrollo integral de su persona y los su-

yos. 

- Aspiraciones a vivir mejor; 

- Aspiraciones a relacionarse con las demás personas, en que se 

les respete y escuche; 

- Aspiraciones a que sus derechos se respeten: 

- Aspiraciones a ser comprendidos, con sus virtudes y defectos; 

- Aspiraciones a sentirse seguros •.. 

El ho~bre encuentra en su integración la comunidad el desn--

rrollo de sus propios valores, además de recibir de ella las --

y modelos que le ponen en condiciones de: convivir, dia

logar e interrelacionarse. Al no poder darse la comunidad 

cial en la situación actual en que vive el hombre, es necesario 

el surgimiento de una acci6n, una respucstn, una nltcrnativa, -

la que se de esta comunidad social, y el ho~bre se dcsurro-

lle arm6nicamente como respuesta a ous legitimas aspiraciones. 

Entre otras, una alternativa parn la conunidad es un Centro So

cial, instrumento de prornoc16n en la nedid~ que pcrrit~ se rl~~~ 

rrollen actividades educativas, i1itcg~~ndo al hombre n su vida 

social, labor en pro de cambios de patronea de vida cstnbleci-

doo, seguros, dinámicos. 

Pe~o hay que estar ~lcrta para que el centro no sea un local --
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pues:o al servicio de !n comunidad, ni una 1nstituc!6n de benefi-

cencia a la misma, sea s6lo para nujeres y llifios Gtno para lb 

co~unidad ~atal, no sea unn asociaci6n en que se practique el 

apostolado o donde se 1~ponga una ideología determinado. 

El Centro Social es una solución co::iunitorin a problemas que se 

plantean comunitariamente, es decir a todas lab personas locali

zadas en una zona bien definida, 

Se trata de una soluci6n total, ytt que aunque como finalidad prJ. 

maria se intenta la soluci6n de un problema de no integración, -

esta situación se llevari a cabo o tra~As del intento d~ solu--

ci6n comunitaria de todos lJs problemas materiales y sociales -

que presente la comunidad. 

La misión del Centro Social consiste en ~ue et individuo, aisla

do de todo trndici6n cultural, llevando una vida co11unitaria de

ficiente, sin servicios, solo y sln posibilidades de desarrollo~ 

se, llegue a sentirse aceptado por uaa conunidad a la cual nport_g 

rá algo de st mismo y de la cual recihir6 los medios nPcesari0s 

paro Sil rcalizaci6n. 

Un fin primario del Centro ~parcntemente será el resolver uno s~ 

rie de problemas materiales y sociales ~ub tiene una 6re~ deter

minada, el darles respuesta favorece n la integraci6n grupal de 

los individuos, nsr se encuentra uno quf! el Centro Social do 



respuesta a e~tos problemas mediante una to~a de con~iencia 

cial cclectiva, con vistas a la acci6n, gestionando ~on los ors~ 

nismos competentes para las resoluciones, ante: 

Carencia de agua, luz, drenaje, 

Carencia de atención ~6dicu general, pediátrica, dental, etc, 

Carencia de Estancias Infantiles, Prinarios, Secundarias, etc. 

Carencia de transportes, 

Carencia de servicios, 

Carencia de asesorías, etc, 

Muchas veces siendo el Centro Social ~ismo el encargado de dar -

soluciones a problemas de los habitantes del área creando: 

Estancin8 Infantiles, 

Primarias, matutinas, vespertinos o nocturnas, 

Talleres, 

Centros de alfabetizaci6n, 

Comedores, regaderas, 

Servicios de asesoría y orientaci6n: ra~iliar, legal, laboral, 

etc. 

Proporcionando ventajas al buscar soluci6n a los problemas indi

viduales a través de la co~unidad, como: 

• Elimi~ar paternalism06, 
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Dar mayoría de edad a las personas, 

Buscar una asistencia oficaz sin herir a las personas, 

Hacer de la caridad tin fin y un medio, 

Evitar personalisnos que llevan a centrar las obraa sociales -

en una persona, 

Exige la colaboración de todos, 

Por lo que el centro social puede decirse que es una ngrupaci6n 

voluntaria y consciente, emanada de la propia comunidad o por lo 

menos, lo ldeo.l es que sea un Tr-ahajador Social quien de los prirr.!:, 

ros pasos. D1rigi c!a a todos los habi tani;cs de 

cual edad, sexo, opiniones, etc., 

la comunidad, no para la comunidad, 

á.rca determinada 

instrumento de 

El valor educacional que el Centro social lleva consigo, radien, 

esencialmente en los intercambios de opiniones, la confrontación 

y la convivencia que en nu seno su establece de una forma nutu-

ral, al facilitar en ~us instalacion~s oportunidades educativas 

carentes en el &re~ como por ejemplo: alfabetizaci6n, escuelas 

abiertas, prinarias, estancias infantiles, etc,, así como ci--

clos de conforencias, plfiticA~, ch~rl~~ rlirlclJn~ ~ los v~cinos. 

Para concluir puede decir que el centro Social es la solución 

problema de la ccnunidad y qu~ individualrn~nte r10 seria faE 

tible la solución ya que busca: 
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- Promover lazos de vecindad. 

- Integrar socialm~nte a los habitantes de un área. 

- Adaptarlos constantemente a la cultura canbiante que responde 

al momento en que se vive. 

- Promover estructuras más humanas. 

- Crear servicios comunes: dispensarios. estancias infantiles, -

cooperativas, primarias, clases diversas, etc. 

- Es un instrumento de promoción social. 

Las actividades del Centro Social deberán estar enfocadas a las 

necesidades de las persona& que asisten a 61, orient5ndose n: 

- J.a mejora moral y muterfRl de la unidad vecinnl, 

- La promoción o crcaci6n de los servicios que hocen falta, 

- Ln promoci6n integral de los vecinos que asisten, 

- El desarrollo de la convivencia y solidaridud humana. 

Así nos encontrnmos diversas actividades como son~ 

- Actividades comunitarias, de mejoramiento ambientnl, juntas de 

vecino~, etc. 

- Actividades de promoci6n de servicios como eHLahciao infanti--

les, dispensarios, cu~edo~es, regaderan, primnr1as, ~te. 

- Actividades de convivencia como excursiones, pnseo6, etc. 

En resumen, el Centro Social, dn t\1nnto a sus actividades, es un 
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instrumento polivalente q~e está compuesto por vecinos, entidad 

promotora de servicios comun!tat·ios, centro de educaci6n popu-

lar y club de convivencia. 

El Trabajador Social en el Centro Social debe entre otras funci~ 

nes, ganarse la confianza de la gente, suscitar el espíritu de -

solidaridad comunitaria, contribuir u una acci6n coopernti".'a, f,S? 

mentar la capacidud del individuo para la acción constructo~a, -

interpretar las necesidades de la comunidad ayudfindoles a aprov! 

char sus propios recursos, lograr ncjoras, e~c., sin perder de -

vista su misi6n educadora y a la vez de ''caminar junto'' con la -

comunidad. 

La experiencia demuestra que el mérito de un centro socinl no --

consiste en ser creado, sino nantenerlo octivo y dinámico do~ 

do respuestas nuevas a las necesidades cambiantes de los hombres. 

El impulso creador y dinfirnico de los promotores iniciales deo~ -

mantenerse, evitar el estancamiento y mantener viva la m!stica -

con la cual se crearon. 

Puede suceder que la fulta de medios económicos paralicen act1v~ 

dades: 

Falta de actividades y programas ndecuados R la realid11d fs~ -

conservan los mismo~ desde su inicio\ lJPv~n al Centro a lan--

guidecer y desintegrarse, 
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Falta de dirigentes preparados y el no dar cabida en las acti

vidades directivas a líderes qu~ van surgiendo dafta enormemen

te al Centro. 

Ln vida de toda asociaci6n humana pasa por diferentes etapas co-

la del hombre: nacimiento, adolescencia, madurez y muerte. 

Cada etapa exige una rcnovaci6n seri3 y profunda ya que los cen

tros de inte~és y los puntos de mira de las instituciones sufren 

profundas nodificaciones, que no coinciden con las etapas ante-

rieres. 

Por experiencia, la vida de un Centro no puede prolongai·nc inde

finida~ente sin una modi;icaci6n de objetivos, sistcnas operat! 

vos ni una renovación de base. El centro Social no puad~ mante

nerse sin crisis q\IC le exigen transformaci6n profund11 y humil-

de. La gente a la que sirven ya no es la misma, los movimientos 

humanos se suceden apnrcc~n nuevos grupos que generalmente de! 

plazan al marginado, de los servicios que han sido creados para 

ellos y los desalojan nuevamente de sus propioo cuntros. 

Grupos con niveles m5s altos y otras formas de vida usurpan lo -

que fué respuesta ~si~t~~cial y •lP urgenciu para ,asas de pg 

blaci5n que empujadas de nuPvn a polos ~arglnalcs. Invaden 

los servicios y ios explotan en beneficio propio sin acr sujetos 

de los nismos, pero que les acomodo utilizarlos y cncuent1·un ve~ 

~aja~ ~condnicas y de CPrcanía, prro que no son para quicnus 
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fueron creados cadn uno de los fines del centro social, ni 

objetivos ni los servicios. Ejemplos hay muchos entre las fun-

daciones, instituciones y asociaciones, pueblos mismos desplaza= 

dos por frnccionadores, etc. Un Centro Social después de 18 6 -

20 aílos Muchas veces tiene que buscar un nuevo lugar para ir 

pos de ''su gente•• quien ha sido empujado área margi-

nada y ah! tiene que seguirlos para montcncr din6micn su respue~ 

ta y compromiso con ellos, 



3.2.- EL CENTRO PILOTO CILU·\D VICEr'fr!NA, CENTRO DE EDUC'\CION, 

FORM'\C 1 ON Y DESARHOLl.O 1 NTEGRAL 

3.2.1.- JUSTIFIC-\CION 

El Centro Social antes expu&sto no es la únién opci6n como res--

puesta a ln necesidad del ser humano, para romper con los lazos -

que lo separan del cambio al desarrollo. 

Se presenta un Centro Social que por uu respuesta orientada a la 

Educaci6n 1 Formaci6n y Desarrollo del individuo no puede ser so-

lamente un Centro Social, se crc6 como Centro piloto hace 27 

años y puede afirmarse que su influencia ha sido decisiva en lo 

creaci6n de centros similares de I nicintiva Privada y del Gobie!: 

no Federal. 

Se cre6 como alternativa, para dar soluciones inmediatas u loa -

lacerantes realidades detectadas en un ~rea definido previamcn--

te y carente de recursos, aislado de toda trod1ci6n, de toda vi-

da comunitaria y que no ero posible ESPERAR que los habitantes -

mismos conciente y voluntariamente dec1d1eron cr~ar por ellos un 

Centro Social. 

Al encontrar un área de necesidad comprobada, un grupo voluutario 

externo se aboc6 u pone~ lns b~ses educativas de promoción y de-

sarrollo a trnvfs de un Centro Piloto Educativo y de Desarrollo 

Integral, con la construcci6n del mismo e11 el 4rca seleccionad~. 
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Por encontrarse la gente carente de todo tipo de ayudo, de inme

diato el grupo externo voluntario, n trnv~s de un sondeo, ~onsi

dcr6 primo~dial proporcionar Guardería Infantil y Tallc1·es, inm~ 

diatanente dcspuGs, Escuelo Primaria y Dispensario M~dico. 

No era posible esperar que la junta vecinal, orga11izndn y compr~ 

metida, decidiera crear el Centro Social, pensara quó servicios 

los i~rnediatos u ofrecer, ya qun el sentido comunitario ertt 

nulo y llevaría tiempo el cubrir pano por paso desde el dcBco a 

la realidad de unirse, el descubrir st1B necesJdadea claramonto y 

conjunto tomar las disyuntiV1ts, pnru soluclonarlau de la rnnn~ 

idónea para su reHlidad, adcmfis al carecer totalmente de 

para subnisti~ con m6s raz6r1 paro aportar los medios nec~ 

aarios para financiar el centro social, 

Estos procesos de desarrollo y promoci6n no pueden darse en for

ma espontánea.ni pueden fácilnente surgir de la comunidad por sí 

solos; por esta rnz6n el grupo voluntnrJn ~xt~rno u 4tiu mv rcf'i! 

procedió a ofrecer los servicios mínimos para preGtar unu ay~ 

da inmediata pero con el objetivo primor·dial de facilitar y col! 

borar con los habitantes de la conunlda1l vecina, quienes al te-

ner los problemas urgPntes resueltos pudieran reunirse, dldlogar 

e ir1iciar un proceso propio de descubrimiento de su~ personas, -

dignidad y capncidad de dcsorrollarse, incluso est6 claramen

te previsto que si este centro se creó parn la co~unidad, 1¡ue -

paulatinamente sea ell3 misma quien concientl~uda elija l8s ser-
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vicios que les haga falta, con su presencia los haga v6lidos,en 

camine esfuerzos a su promoci6n personal, de su familia y de 

la zona misma, pudiendo llegar el día en que se le entregue 

esa co~unidad promovida, unida, integrada, activa, responsfible -

y consciente, ln coordinación, dirección y administración del -

Centro Piloto creado para ellos. 

De esta forma el grupo voluntario externo construy6, coordinó y -

administra el runcionnrnicnto de este Centro piloto Educntivo y de 

Promoción Integral, orientado a cumplir Gicrnpre con los fines y -

objetivos de un centro Social, con la diferencia de actuar como f2 

cilitador y cataliz~dor, proporcionando los servicios mientra~ la 

comunidad inició y vive un proceso de toma ele co11ciencia de vi 

da como persona y familia, degarrollindose com11nitariurnente y que 

cada uno toma del Centro Piloto Educativo y de Promoci6n Integral 

lo que le será útil para ser artífice de su propio desarrollo. 

Este Centro, promovido por la iniciativa privada, representa lu -

respuesta comunitaria y consciente de grupos que se 01\cucntrnn en 

un proceso de desarrollo integral avanzado: espiritt1al, econ6rni-

co, educntivo, físico, etc,, y en for~a volt1ntarin fncilitnn lo5 

inslru~cnto~ necesarios, para qu~ el 0n~Rrlo de blonostnr quP dis-

frutun, pueda ser compartido y alcon~udo por otros soctore~ medlnn 

te el respeto a la dignidud hunana y fé la cnpacidud de apren-

dizaje, relncion~s humanas y desarrollo de los valores d~ convi-

vencia y solidaridnd human:1 que fortalezc:\n y estinulcn el senti-
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do comunitario, mediante una mística que se convierte en motor -

de una entrega y un compromiso voluntario personal. 

3. 2 • 2. - ANJ"ECEDENfES 

En 1958 se nombr6 un comitl voluntario pro-construcción del Cen

tro Piloto Educativo en proyecto, emanado de la Asociación de D~ 

mas de la Caridad, grupo fundado por San Vicente de Pnúl, prccu! 

eor del Trabajo Social, Iniciador d~ 13 caridad organizada, - -

quien desde 1617 le di6 sus reglamentos y por todas partes del -

mundo se encuentran en actividad constante, San Vicente de Paúl 

busc6 n grupos de mujeres de sociedad, casadau, soltera8 a viu-

dns, n quienes interes6 y conprometi6 en la ayuda a los neceal-

tados. 

Tras múltiples consultas y análisis, este comité estableció un -

programa para estudiar, formular y redactar los principioo filo

s6ficos y conceptos que marcaron las funciones del Centro Piloto 

Educativo Ciudad Vicentina, nombre Gue se le dio en honor de San 

Vicente; paro las tareas educativas, furnalivas y de 1ntegraci6n 

comunitaria, de l~s habitantes del 6ren seleccionada. 

Se fijaron cuatro puntos: 
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l.- Crear un centro de educación e integración comunitaria en -

sola 6rea. Comprendlendo elementos primarias ~oadyuvan-

tes a la formnci6n, educaci6n, salud y dignificación del in-

dividuo, promoviéndolo e integrándolo al movimiento socio--

econ6mlco-activo de la comunidad nacional, 

2.- Que ln comunidad por cubrir estuviera localizada dentro de -

los límites del Distrito Fedcrnl y re\1nicra ins siguientes -

características; apartada, aislada y mnrginudu de los mlr1i-

mos recursos para la vida de un ser humnno. 

3.- Que el centro [ilancado, específicnme11tc auxiliara a ln pobl! 

ci6n, que no estuviera bajo la seguridad social del E~tado. 

4.- Que el centro planeado, perteneciera y permnnociera en el --

presente y futuro en la comunidad localiznda. 

Ln agrupaci6n voluntaria que se iniciaba cvalu6 su potencial hu-

mano, el compromiso que se adquir[a al iniciar este proyecto, na 
te sí mismo, ante la comunidad vecina, el grupo en sí y loa par-

':icipantcs como Gobierno F"ederal, quien otorgur!a lo:.:; pcr:~i!>o::; d~ 

funcionnmiento, así la iniciativa P,·ivL1da que n vez l'lf'--

diantc donativos en moneda o especie iba a financia~ no sólo la 

construcci6n sino tambi~n mantenimiento y ar.ipliacione·a del rni-smu 

Centro y se ~onvertir!a en administradora y prornotoru del Centro 

Piloto. 
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Este grupo voluntario, a través del Centro Piloto, demuestra con 

su funciona~iento y permanencia en el área, durante 27 años, la 

importancia de la uni6n de cuatro Fuerzas Fundamentales, inter-

nctuundo entre sí, dando como resultado el Ccnt~o Piloto. 

¿Qué fuerzas son éstas? ¿Por qué se consideran fundamentales p~ 

ra un centro Educativo y de Desarrollo Integral? 

Estos fuerzas son: 

INICIATIVA PRIVADA 

GOBIERNO 

COMUNIDAD VECINA 

GRUPO VOLUNTARIO EXTERNO 

Iniciativa Privada.- Gracias a su apoyo y colaboraci6n ha sido 

posible la realización del Centro Piloto, sus gencro50D opor~n-

ciones manifcstadaa en donativos en efectivo y especie, no únic~ 

mente durante su consLrucci6n, sino en forma cont!nuadn y progr~ 

siva. Al constante apoyo do las cnmpaffao que se inician, COMO -

ejemplo: la Permanente de Becas, apoyo y asistencia n los 

tos y festivales que se orgnniznn y cuyo objetivo hn sido d~:· d 

conocer el Centro Piloto, obtener recursos econ6micou puI·a ce~~~ 

nuar con il ~ismo y dn1· las graclns al apoyo co11stante de la ge~ 

te que acude generosa o su respuesta a las becas, donativos que 

reciben, as! como apo1·taciancn cons~antes do servicios voltan

tarios en asuso1·!as p1·ofesio1sales, trabajo, c~c. 
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Gobierno Feóernl.- Es otra de las fuerza fundamentales que ---

pz•cstan una ayuda vnltasísima y que sin.ella un centro social P2 

dría desaparecer. 

!.a ayuda del aobierno no es en efectivo, pero a través de la Se= 

cretaría de Ed~caci6n ~ública contribuye con 38 maeatros de pri

maria: de l~ Secretarla de Hacienda y Cr6dito Pabllco al a\ttori

zar año con año el permiso de Que las personas que l~ otorguen -

doria ti vos. los puedan deducir de s~a impuestos; el D.t.F. le pro

porciona 2 médicos y l enfermera, así como raciones alimenticiao 

para loa pequeños; apoyo del D.D.f. a trav&s de la De1Qgaci6n en 

!?.tapalapa, etc. 

El Grupo Voluntario Ciudad Vicentina, A.c .• - Este grupo exter-

no, con su coordinaci6n, administración y direcci6n del Centro -

Piloto conjuga la actunci6n de las otros fuerzas, loo une y lag 

dirige a una mejor acción planentin, integra1a, coordinada y din~ 

mica unida con la última fuerzo, ln m65 importante yu que ea la 

comunidad misma donde se encuentra inserto el Contro. 

Comunidad Vecina.- ~sto ~oct0r ~ierro el circulo de las fuerzas 

ya quP pertenece n ellos Pl ~rea dondtl ~e ~ncw~ntro el Centro, -

su respuesta se manifiesta a tru~6s de p~euenc1a constnntc, -

ac~itud receptiva y propio proceso de d0sarrolla integra~ que le 

ayuda ~ madurez como persona y lo cap3citu pora unu nueva vi-

dn, en pro de su bienestar p~rson~l, fnrnil1nr y comunitnrio. 
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Cuando los puntos básicos que se fij6 el grupo quedarcr1 plen~~e~ 

te definidos, se procedi6 a explorar varias zonas del Distrito -

Federal, siendo la parte comprendida ?.l Suroriente de Iztapalapa 

la que reunió lus características ade~uadas. 

Los integrantes del grupo voluntario se entrevistaron con las a~ 

toridades correspo11dientes pnra exponer sus planes. Casualnente 

estaba presente el Comisuriado Cjidal y escuchó los objetivos de 

educación y desarrollo integral del grupo de señoras, de inmedi~ 

to les ofreci6 ln cesión de 18,000 m2 para ln construcci6n del -

centro Piloto. 

La primera junta formal que generaría el centro edt1cativo, se --

llev6 a cabo a lns 11.oo hrs., del 26 de octubre de 1958, e11 las 

mismas oficinas del C. Delegado del Departamento del Distrito F~ 

deral en Iztapalupa y el f!omit~ Pro-construcci6n del Centro Pi--

loto. 

1959. Para cubrir todos los 1·equisltos legules, f"iscnles y ~OV! 

mientes de finanzas requeridos, el comité procedi6 a constituir 

ln Asociaci6n Civil Ciudad Vicerttinn, el 3 de mar:o d'· 19$9, 

1960. Todo el afio se f~e en trabnjar en el porncnorizado, largo 

y dif[cil procedimiento para legalizar la posesi6n del terr~no 

S,!idal y legalizarlo en el Deparlarae:1to de AHuntos Agrarios y -
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de Colonización, para su ocup~ci6n por 30 nílos prorrogables. 

1961, En el mes de marzo se llev6 a cabo la bendici6n del terr~ 

no con la asistencia de toda la corn1inidad, Se inició la primera 

etapa de construcción, de l~s cuatro progra1iadas: 

!,- Guardería, Talleres y Conserjería. 

2.- Es=uela y pati0s. 

3.- Dispensario y Proveedur!a. 

4,- Casa habitaci6n para el profeRorado, instalncioncs de ocrvi

cio, sección de regaderas y auditorio. 

1962, Se eligió la primera mesa directiva do la Asociac16n Ci-

vil. Se intensificó el llamado de Ciudod Vicentinu, a las agru-

pociones amigas de Servicio Social, para poner en cada 

insta}aci6n terminada, conservando su autonomía, pero em coordi

nación con C1ud11d Vicent!na, asf se podrfn continuar con el ¡1ro

grama de construcci6n, oin alterar las etapas fijadas y n lo vez 

sin suspender el servicie n la comunidad. 

1963, Lo Junior Leaque de M~xico, entr6 a colabor3r con ln Ciu

dad VicentinR, A.C. y to~6 a su cargo la ndministraci6n y s~~te

ninicnto de la 1~ardcr!a, as! co~o el centro de reparto de ali-

mentes que el puublo de Estados Unidos, generosamente cr1v13bo a 

sus amigos dPl puebln d~ M~xico. ~n ~slc micno n~o, el 1~ de 

nbr1l, la Sra. Profa. Doíla E~a Sámano Je L6pez Mateas, - -
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esposa del Primer Mandatario del pais, inaugur6 la Guardería In

fantil Junior League-Ciudad Viccntina y colocó la primera piedra 

de la escuela pnra 1nstrucci6n primaria. 

1965. El 23 de abril de este nño 1 la Sra Doña Guadalupe Borjn -

de Díaz Ordnz, esposa del Primer Mandatario del pa!s, inaugur~ -

la escuelo primaria ''Fray Martín de Valencia'' quo runciona den-

tro del 6reu del Centra Bducntivo, ese mismo día coloc6 la pri~! 

ra piedra del Di~ponsario y la Proveeduría. Este dltimo edlri-

cio rue donado al Centro Educativo por l& Junior Leaguc de Méxi-

ce. 

El 26 de abril de ese mismo afto, el Club de Amor y Ayuda a la N! 

ílez ae unió a Ciudad Viccntinn y don6 el eqt1ipo de un salón 

turero, el cunl qued6 bajo su atenci6n y rinanciumicnto. 

El 22 de octubre de 1965. se inaugur6 Ciudad Viccntina la ses 

ci6n 11 Baílos y Regaderas'', al servicio de la coriunidod, Y« que oc 

carecía dQ agun en toda el área. 

Ln Junior Lcague de México terminó su Servicio ~oclul Pn Ciudnd 

Viccntina. entregando l~ Guardería Infantil No. lü, en perfecto 

runcionamiento. 

1966. Lu agrupación ''El Comité de l~ Bueno Voluntud' 1 s~ uni6 3 

Ciudad Vicentinn. Esta agrupnci6n torn6 u au cargo lu udninistr~ 
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ción y financiamiento del diapenaario. 

1967. Se estnbleci6 la prirrcr~,. comu~idS.·~" ·!'1~:a~_on __ ere en.- el Centro 

Piloto, siendo las Hijas de la ~~rldad qui~n~a iniciaron su la--

bor con los habitantea de laa colonias vecinas* 

1968. Con esta dependencia se terminó el programa de conatruc--

ci6n con cuntro etapaa y cuatro metas. El patronato Pro-Cona---

trucci6n del Centro Piloto hab!a cumplido y terminado su función. 

En la Aaamblc3 correspondiente se diuolvi6 el patronato I 1 ro-Con~ 

truccl611 del Centro Educativo Ciudad Viccntinn, actuRndo en lo -

sucesivo, como Ciudad Vicentirln, A.C., $egón Acta Constitutivn -

(1959}, Cr''-'dndose los cor:1it~s necesarioo pura .afrontar las erog!! 

cioncs que se nocesltoren para el sostenimlonto, ;¡untenlmicnlo y 

crecimiento del plantel. 

Se creó ol conitó ''Boutique de Vicent'' y se 1natal6 locul en 

Av. Darwin y Goethc 31, Col. Anzures, innueur6.ndoae el 6 eje ju--

lio; la misión de estn tienda, dnicnm~1,te ~erS de generar fon--

dos destinados Bl sontenimiento y progrc~o del Centre Educutiva 

Ciudad Vic~r1tinn. Se disolvió el Comit~ d~ la Buena Voluntad, -

terninnndo concxi6n de servicio social can Ciudad Vicentina y 

entregando el dispensario en perfecto funcion~miento. Post~riO! 

mente se d~nominarin ••servicios ~~dicos San Vicente''. 
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1969. La Sra. Dofla Guadalupe Borjo de D!az ordaz, p~eaidi6 el -

egreso de la primera generación de ail1mnos de educaci6n primaria 

''Fray Martín de Valencia''• que funciona denlro del área del Cen

tro Educativo Ciudad Vicentina, en Iztapulapa, la acompaaaron a~ 

toridades de la Secretaría de Educación Póblica, Secretnr!u de -

Salubridad y Asistencia, Departar~nto del Distrito Federal, ben! 

factores de la causa vicentina, amiROB y el pntronhto en pleno. 

Se rindió un informe detallado de 13 forma como se organizaron -

múltiples actividades, para reunir L1 !:iuma necesaria que permili~ 

ra asegurar as! la iniciaci6n y conti11uidad de los conatruccio-

nes 1 se anunci6 que se harían lo!> t.rár.11tes nect:sarion para fun--

dar el turno vespertino paro educ~ci6n primnria. El Club Amor y 

Ayuda n lo Niílc: se comprorneti6 o a11plinr fiUO ocrvicios n las mg 

dres de familia en el ''Taller de Ense~Bnzo y Mejora~iento Social~ 

1970. Se ere~ el Comit6 Arcones de Havidad, con el prop6aito de 

ampliar loa servicios al público y aumentar los ingresos del Co

mit6 de Vicent, ílcgnlos. Loa resultados econ6mico~ ser!a11 dcst! 

nadas al Centro Educntivo, 

1972. El Club Amor y Ayuda a la flificz, ocupa la nuevfi sección -

construida para el ''Club de s~1peraci6n Familiar'', haci6ndosc ca! 

go de su sostenimiento. 

1975. La comunidad de las Hijas de la Caridad se retira, termi

nando así su conexión ~inionera de servicio social con Ciudud V! 



125 

centina, dejando una gran labor desarrollada. 

1975. El Club de Anor y Ayuda a la Niñez terminó su conexión de 

servicio sociol con Ciudad V icen tina, A.C., desde ese momento el 

Club de Superación Familiar se convierte, con programnci6n actu~ 

11zada 1 en el Centro de Desarrollo de ln Comunidad. En septiem

bre la comunidad de las Hermanas Misioneras de la Eucnrlstín e~ 

tr6 a formar parte del equipo del Centro Educativo, tomando bajo 

su cargo la Oi.rccci6n Misionera Comunitaria. 

1977. Se instala en el Centro Educativo la Academia de Comercio 

para adolescentes. 

1978. Se incrementa en los servicios médicoa, la consulta den-

tal n la población infantil y e la comunidnd. 

Asimismo se inic1a el programa de Educaci6n Para Todos, con cla

ses de alfabetización y primaria abierta. 

1979. El Club Rotario Cunuht6moc de la Cludnd de M~xico, donn a 

los servicios nédicos San Vicenta, un numeroso y valioso equipo 

médico. 

1980. Petróleos Mexicanos, entrega a la comunidad Ciudad Vicen-

tina la biblioteca ''~ar~3ritn Maza de Juirez'', el ~cbiliar1~ 

y un numeroso acervo literario, devcl~ndose la placa connenorn--
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~iva del acto. 

Se inicia el curso de primeros auxilios, de gran utilidad para -

la comunidad, como un apoyo a su economía y superación personal. 

1982. 250. Aniversario de la iniciación de Ciudad Viccntina. Se 

programa una serie de actos para conmemorar el aniversario: 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

''E\alunción espiritual y social'', la inportancia de 

la presencia y permanencia del Centro Educ~tivo Ciu

dad Vicentina en Iztap~lopu. 

''Evalunci6n educativa y formativa'', tanto primarias 

como cducaci6n rísica y actividades culturalen hun -

tenido un impacto de!"initJvo para lu autoconstruc--

ci6n del hombre del futuro. Conceptea de responsab! 

l!dad, compromiso y dignidad que yn for~an parte de 

ellas. 

Visita de la Sra. Paloma c. de De la ~adrid, espos¡1 

del Primer ~~nd~tn~io del ¡¡~ís, ucompaftado por las -

esposas de los Titulurcs d~ luG Stcrctnrfas y depen

dencias oficiales J•elncionadus con el de5urrollo del 

Centro Educativo (Hac:cnda y Cr~dito POblico, Educa

ción Pablica, Salubridad y ~oi9".encia, IJ~sarro!lo !~ 

te~rnl para la Farn1lio, Patronato Nacional de ProLlu-
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tores Voluntarios. Delegaci6n del departnmento del -

Distrito Federal ez1 lztapalapa] y la Asociaci6n Ci-

vil en pleno. Ln junta tuvo car5ctcr de Asamblea en 

la cuál se presentaron los estados financieros de ln 

Asociaci6n, señalando con precisi6n que la ayuda del 

Gobierno federal no es en efectivo y que lo actuu---

ci6n de Ciudad Vic(>ntina, A.C. 1 as! de todas -

las Asociaciones de Servicio Social en ln Noci6n, 

apoyan el desarrollo soci1ll integral, que valuado 

en horos hombres, forman un capital nocional. 

Se inicia 1'Campa~o Permanente de Decua 11 • 

''TE OEUM 11 dedicado u ln comunidad de lzLapalepo, - -

quien con su respuesta y su apoyo o ln cbro vicenti

na, han hecho posible el desarrollo social, espiri-

tual y educativo, ocupando la inntituc16n el lugar -

que tiene 1 dentro de los sectores oficialco y aoci~ 

lee. 

Las zonas de 111flucnciA y rcporcilsi6n han o:evado -

sus niveles y son receptivos nl cambio, Ciudad V¡ccu 

tina se hn mantenido en constante evoluclGn, slempro 

en l!nea ascendente, conquistando paso o poso el ~l

tio, prestigio, seriedad, solid~z y reconocimtento -

de todos los sectores. Es l~ rcs¡iuust3 d~ un equipo 
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organizado y coordinado, al reto diario que repre--

senta le conciencia clara del sevricio social acti--

vo. 

El Centro Educativo Ciudad Vice11tino en Iztapalapa -

funciona bojo la coordinoci6n de lo direcci6n udmi--• 

nistrntivn, con la direcci6n t6cnica de primaria& y 

la dirección ~isionera comunitario. 

1984. En la asamblea anual de Ciudad Vicentinn, A.C., efectuada 

el 8 de marzo del presente afio, se acordó intensificar la compo

ftn permanente de becas y efectuar un evento anual paro obtener -

fondos. 

Esta In~tit~ción coordina y administra los recursos humanos y -

económicos que capta, ha logrado seriedad, profesionalismo y - -

prestibiO a todos los niveles. Está en terreno con 18,000 m2 

tras cuadrados y construidos 9,000 con 10 dependencias, en ple

no funcionaniento: 

Pri~arios Fray Martín de Valenc'a 41 y 42 l~atutina y v~sperti-

na); Esta~cin Infantil; Centro de 8esarrollo Integral: Academia 

de Conercio, Secundaria Abierte, Educaci6~ poro Todos, Auditorio, 

S~la du ~~sica, Biblio~eca, Asistencia; Influencia Social vital 

en 13 colonias populares: La Purísima, Viccntina, Unidad Marca

rita Maza de Juhrcz, El ~oral, Unidad Vicente Guerrero, La Alba-
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rrada, Ejidos del Moral, Z!idos de San Pedro, San Miguel, San -

Felipe Terremotes, Progresista, Centro Habitacional Luis Méndez, 

Santa Cruz Mcyehualco y Eva Sámano de López Matees. 

1985. El Centro Educativo continuó con sus runcioncs a través -

de los servicios que presta a la comunidad vecina. Una nueva C! 

neraci6n de alumnos se grad~6 tanto en primaria como en la Acad! 

mia de Comercio. 

El 19 de septiembre de¡ año 1985 el Terremoto que sacudió la C!~ 

dad de M6xico dafto considerablemente las estructura~ de Ciudad -

V icen tina: 

AREAS DAÑADAS CON DICTAMEN DE DEMOLICION TOTAL 

SERVICIOS MEDICOS 

- Salas de Espera - Farmacia 

- Odontología - Medicina General 

- Ginecología - Pediatría 

- Sala de Curaciones - 2 Ba~os 

C A P I L L A 

- En su totalidad 
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o e 

- Area de elaboraci6n de - Ares de lavado y secado 

alimentos para 200 niños - Proveeduría 

- 3 Comedores 

HABITACIONES DEL PROFESORADO 

- 8 Cubículos - Snl6n de Juntas 

- Baños 

ESCUELA PRIMARIA ''FRAY MARTIN DE VALENCIA'' 

- Biblioteca - 1 Sal6n de Taller 

- 3 Aulas - 1 Snl6n de Maestros 

A R E A S R E P A R A D A S 

- 13 Aulas de primaria 

- Alojamiento provisional a 3 grupos de primaria. 

- s~rvicios de agua y l~=. 

- 2 Direcciones Ticnic~s. 

- Estancia Infantil, 5 aulas y baños. 

- Academia, 3 3ulas y baño, etc. 

- Ser~icio M6dico p~ovisional, etc, 
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En el momento de realizar esta tesis, todo el Centro Piloto se -

encuentra en pleno funcionamiento a pesar de tener un 38% de sus 

instalaciones evacuadas y el resto ae encuentra provisionalmente 

áreas reducidas y con problemas, pero ni el servicio Módico -

hn dejado de funcionar, ni la Estancia Infantil, ni primarias, -

con excepci6n del tiempo necesario para au rcparnci6n y adapta-

cienos .. Se oument6 el servicio módico a la comunidad con el tu! 

no vespertino y se están buscando donativos suficientes paro fi

nnnciar la reconstrucción de las áreas daíludns. 

Al pasar de los años, ante el crccimi~nto de loo servicios que -

fué ofreciendo el Centro Piloto, fud nccesorio i1· empleando mfis y 

m5s personal remunerado para el óptimo rendimiento del cismo, 

aseeuror la continuidad y permanencia; de esta formo el grupo v~ 

luntario ha concentrado sus funciones en la Aaociaci6n Civil. 

Ciudad Vicentina, generAdora del Centro Piloto y al mis~o tiempo 

responsable de su funcionamiento diario. 

La responsabilidad del grupo voluntario os invaluable, ya que -

sin su acción constante el centro no podría funcionar. 

Corno ~oda Asociación Civil, ti~n~ su C~ngejo Directivo, compues

to de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Voca--

les, realiza sus juntas mensuales, su usarnblea anuui, conforme -

lo marca la Ley ~ su carácter voluntario crea en coda socio un -
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co~promiso personal único. 

La labor de recabnr fondos suficientes pnrn el mantenimiento, -

sostenimiento y crecimiento del Centro Piloto mantiene ocupndo -

al grupo el año completo, así como crear una imagen del Centro 

Educativo no fu~ tarea f6cil 1 el conservarla en el público es d~ 

blcmente difícil, relaciones pQblicas permanentes, llevar a cubo 

eventos peri6dicos para recaudar fondos, publicidad planeada a -

travfis de todos los medica de comuniceci6n, campnílas co11stantes, 

etc. 

3 • 3. - REFLEXIONES TEOR 1 CAS SOIJRE LA 1NVEST1GAC1 ON 

De las nGltiples definiciones de ''invcHtigar'' en sentido mlis 

restringido, se puede decir que la Inveotigoci6n os un proceso1-

que mediante la aplicaci6n de rn6todos científicos, procura obte

ner inforrnaci6n relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento, por lo que scgfin Pugh, la i~ 

vestigaci6n es: una inquiaici6rt serio y diligente, con un 

propósito claro: averiguar los hechos, fo1·1~ular una hipótesis, -

probar una tcor!a existente, arrojar nueva luz sobre un punto de 

visto establecido, ganar perspectiva hist6rlcu, establecer esta

d[sticas vitales, compre11der un fcn6rnen0 físico, o interpretar -

los resultados de otros por medio de la organizac16n y la a!nte-
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sis del material para apoyar una conclusi6n ••• '' {lB) 

Las técnicas de investigación ayudaron a optlmi=ar esfuerzos, m2 

jor adrninistraci6n de rcc~rsos y facilitar el comunicar los re--

sultados, Serán el auxilio al profesional para establecer ln --

forma y el c6mo pnra llevar a cbbo una investignci6n. Es impar-

tente distinguir entre: La técnica de investigaci6n bibliogr6fi-

ca documental y la t6cnica del trabajo de campo. Esta altimo la 

podemos dividir dos tipos: 1) La observación, exploración del 

terreno y en 2) Ln encuesta que consiste en el acopio de testim~ 

nios de personas vivas. 

La investigaci6n es un proceso que implica una serie 16gica de -

fases, por ejemplo: 

1) Elecci6n del tema 

2) Planeac!6n del trabajo 

3) Acopio de información 

4) Interpretación de la misma 

5) Redacción finul 

Al elegir el problema que se va investigar se procede a: 

1) Elegir el universo de investigación y 

(lB) Griffith Thompson Pugh,''Guide to research writing 11 (Boston 
Mass.: tloucton 1955). 
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2) Elegir el método de trabajo, las técnicas que se emplearán y 

se tiene ya claro el tópico específico. 

Para planear el trabajo es importante plantearse una hip6tcsis -

inicial, definir el problema, forraar una bibliografía correspon

diente, formular el esquema para el acopio de datos y progrnr.ar 

el trabajo, 

Al llegar a la etapa de acopio de inforrnaci6n, es necesario con

tar igualmente bibliografía de trabajo y diario de campo con 

todo tipo de notas relacionadas 3 la inveatiguci6n, la observa-

ci6n, opiniones, inquietudes, descubrimientos, etc., que so irún 

clasificando pare poder utilizar todo este material que se vu o~ 

teniendo y que pueda ser atil en el mo~ento adecuado. 

Al llegar a la fase de interprctoci6n de la informaci6n, ana

liza esta misma, se interpreta, se critica y en síntesis se est~ 

blecen conclusiones, recomendaciones y/o sugerencias, 

Ya con este naterial se elabora un guión de trabajo y se redacto 

un primer borrador que será revisado al tenerlo concluido. 

No debe perderse el punto de vista en ningQn monento, que la in~ 

formoci6n ob~enlda sea relevante, esto es de i~portancio vital, 

fidedigna e imparcial, que seo confiable y que los sentimientos 

personales del investigudor no interfieran con la veracidad de -



136 

sus conclusiones. 

El trabajo de campo en este caso tiene gran importa1\cia ya que -

el medio directo para el acopio de información. 

El trabajo de campo, co~o ya se mencion6, puede dividirse en dos 

clases: 

La observaci6n que consiste en el contacto directo con el obj~ 

to de estudio y 

La encuesta, que consiste en el acopio de testimonios orales y 

escritos de personas vivas. 

La observaci6n ocupa un lugar predominante en el proceso cicnt!

fico, sin ella sería difícil concebir este cúmulo de conocimien

tos sistematizados que constituyen la ciencia. 

La observación, de acuerdo a los nedios utilizados puede ser: no 

es~ructurada y entructurada. 

La observaci6n no e~tructuruda es la obGcrvucl6n ordln~r!~. 11-

bre, no regulada, que no intenta usar instrumentos de precisi6n 

para medir lo observado. 

~d observaci6n cstr~ctur~da o ~isld:~~t1ca, o ~c~ul~da, e~ aq~c--

lla que se vale de instru~c~tos de precisión paru medir la cali-
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dad de lo observado. 

De acuerdo a la participación del observado~ puede ser: partici

pante cuando el observador es parte de lo que se observa y no -

participante cuando el observador estudio al grupo pero permane

ce separado de él~ 

Para rocnbar observaciones se utilizor6 la libreta de 11otas, do2 

de se anotnr5 lu encontrado, data9 que considero importantes, de 

utilidod 1 cte., en el diario se rocopilarú lo encontrado durante 

ol día, relacionar& datos, ne detecturfin aountos que van oparc-

ciendo y serin de gran utilidad para lli inveatigaci6n, podrá con 

tar con rclnc16n de actitudes y opiniones encontradas, hechos o~ 

jctivos; todo aquello que amplíe ~l conoclm1cnto que se va obte

niendo y enriquecería la abaorvaci~n que se rcallzn. 

La entrevisto, nos complementar& la informaci6n 

trav~s de la observación. El mejor instrumento 

obtenida 

nin duda lo. -

entrevista mi~mH qu~ puede definirne como unu convcrsnc16n con -

un propósito previo, esta puede ser QOtructurada, c3 rl~cir 

pleando un formulario como instrumento do prociui6n y ~uta no 

estructurada donde el intPrcanbio es al ozar y sin preporaci6n -

previa. 

L~ entrevista const,a de varias Dtapas, la rd1s importante e!i la -

redacci6n de la c~dul~ o custionario o encuesta que piensa reol! 
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zarse. Este es uno de los inst~unentos rnfis importantes para pe! 

reccionar el poder de la observnci6n, deCine los puntos de lo en 
trevista, ordena sus preguntas, ya sean estas abiertas o cerru

das: y serfi guía para desarrollar la entrevista y poder despu~s 

recopilar el material para trabajar. 

Ya contando con el cuestionario o cédula, se procede a sclcccio-

nnr y a citar a los personas elegidas para ser entrevistas y ln 

conducción misma de la entrevista 

aborda a la persona seleccionada, 

la que el entrevistador 

marco de afabilidad, 

aimpatía y confinnzn procede al interrogatorio y al tener las -

respuestas, conservando la cordialidad, se cierra lo entrevista -

agradeciendo la colaboración obtenida. 

Todo cuestionario debe dise~arse tomando en cuenta los siguien~

tes datos: 

1} Dotas de identificoci6n: Nombre, nOmero de la muestra y todo 

tipo de datos que sirvan para el control. 

2) Introducci6n ni entrevistado ~e los objetivos del estudio y -

presentaci6n del entrevistador. 

J) Las pregunto& sobre la pe1·sona entrevistado, 6iempre desde lo 

nós sencillo, ej.: edad, escolarid8d, domicilio, trabajo, hi

jos, etc. Seguirán en g~ado de dificultad las de actitudes, 

opiniones, intereses, etc. 
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4) El final de la códula e cuestionario con el cierre do la en-

trevista, espacio para opinión del entrevistador, cooperaci6n y 

actitud del entrevistado, clima, apertura, veracidad de la in-

forrnnci6n, así como espacio para observaciones y recornendacio--

El diseílo de las prcguntns de la cfidula eu de numo importancia 

para la obtención de información conJ"iable 11ay: 

a) Preguntas liberales, que solicitun una respuesta precisa, ej. 

sexo, estado civil, cte. 

b) Preguntas abiertau no est~ucturndas, generalmente de opinio

nes, gustos, ej.: ¿Qu6 es lo que más le gusta de cata escue

la? 

e) Preguntas parcialmente eatruct11rndos, oCreciendo alternati

vas de rcapucstn, ej.: ¿Juega Ud. con sus hijos? Si 

rlO No rcspondi6 ----------

d) Preguntnu ent~ucturadas o cerradas donde se le mencionan nl

ternativos nl cntrevletndo, ej.: Qué tipo de libros tiene en 

cnsn.? de su profesión ----• histórico ____ , Novela 

enciclopedias , ciencia ficci6n de arte 

para niño~ ____ , otras , no respondi6 

e) Preguntas de selecci6n rn6ltiple, en la cual a~ presentan 

rias opciones en forma de abanico, lo personn escoge lns que 

quiere, ej.: ¿Qué es lo qtJe ~~s lP ~ustn de lo •!scuelo~ 

::>u edifici~---' lu alirncntución , aus jardines 

el deporte ----' sus Maestros ____ , cantos y juegos ----

sus sc-rvicios sus fiestas no contcstu 



140 

f) Preguntas de control que en una forMa garantizan la veracidad 

y confiabilidad de las respuestas al repetir preguntas en di

ferentes partes de la entrevista y a veces dirigidas en dife-

rente for~a, pero qu·· exigen la ~is~n res~uesta. 

Es importante recordar que el cuestionario elaborado debe apli-

carse prcvianente a un grupo de gente como ''prueba piloto'', de-

tectar las preguntas que son las que convendr!a hacer y as! ela-

borar el cuestionario definitivo 

eficaz y confiable. 

El muestreo 

ln confinnza de que será --

Es el método de obtener información, preguntando y aplicando el 

cuestionario a una fracción reprea~ntativa del univerüo de la p~ 

blaci6n que se estudia, no se tiene que estudiar cxhntistivamente 

a toda la poblaci6n, nos da economía y rapidez en la obtención -

de datos. Su validez ha sido comprobada por los resultados obt~ 

nidos en muchos estudios. Los resultados son similares como si 

se hub1er~ dplicudo al uni~cr~= co-plr•n 1'1P ~e pretende estu--

diar siempre y cuando Du eficaciR s~ de en relac16n u la forma -

se aplique la técnica y se observen sus rPglas. 

En las ciencias sociales por lo general utilizamos técnicas de -

porcientos, por su senrillez y fac1lidnd de aplicaci6n, tdnbiin 

encontramos diferen~es modalidades del ~uestreo: Mue8treo no - -
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entrevistada de varias forrnas: 

Muestreo a criterio: Se entrev~sta a ~ualquier persona. 

Muestreo por expertos: se escoge a personas que por su expe-

riencia deciden la representatividad -

de la muestra . 

• Muestreo por cuotas: etc. 

Muestreo probabilístico en el cual cada persona tiene una posibi

lidad igual de ser seleccionada en la muestra. Tnmbi6n hay vn-

rios tipos de muestreo: 

M11estreo simple al azar: aquf puede utilizarse la tabla de nQ 

meros aleatorios, seleccionando individualmente a lo~ sujetos 

de investigaci6n,utilizando la tabla que se hn elaborado por -

procedimientos eatndfsticos de probabilidades. 

Muestreo por estratos: que divide a lo población por estudiar 

en grupos o estratos• de acuerdo a un esqucna predeterminado, 

Muestreo por conglornerados: la relaci6n es por grupos, no ind! 

vidual. 

Muestreo por ponderación: o sen que se asignan diferentes pr2 

habilidades de selecci6n a los diversos elementos d~l univerao, 
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ej.: entrevistar de una edad a otra, únicamente a hombres, .-

e te. 

Muestreo sistemático: aqu{ se selec~iona cada enésimo elemen

to de una lista que puede ser directorio de telófonos, listas 

de asistencia, etc. 

Muestreo por áreas, de acuerdo a la zona que habita la persa-

na, etc. 

Y as!, diversos tipos que ayl1dan n definir el universo de trnbu

jo, por medio de una muestra representativo confiable, válida y 

cuya informacl6n proporcionar!i el conocimiento del univcruo a e~ 

tudiarse con resultados similares como si se hubiera aplicndo la 

investigaci6n complet3 al mismo. 

3,4.- LA lt-.VESllGACIO" EN EL CENTRO PILOTO CiuTh\D VICC.'-'TINA 

En el Centro piloto Ciudad Viccntina, se llev6 n cabo una amplia 

investigac16n buscando obtener una inforrnaci6n relevante de la -

poblaci6n ~sistentc, y as{ 31 arrojar nueva lJZ sobre la reali-

dad pueden 1>ptirn1znrHe los objetivos del Mismo Cenero, nmpliar -

o corregir procedi~ientos, adecuar o proponer otroa. 

Durante un lapso de G meses se convivió en el Centro, en lae --



funciones diarias de sus diversas áreas de trabajo como son: la 

Estancia Infantil, Servicio Médico, Academia de Comercio, Prima

rias matutina y vespertina, Club de Superaci6n Familiar y Educa

ci6n Abierta, etc. 

Simultáneamente se llev6 a cabo una recopilnci6n de información 

obtenida do diversas fuentes como es plática con las voluntarias 

del Consejo Directivo de la Asociaci6n Civil, con el personal y 

con miembros de lo comunidad que han estado en contacto con el -

Centro Piloto. 

Tambi6n se di6 lectura a los libros de Actas de ln Asociaci6n Cl 

vil, archivos de diverson años, escritos, fotografías y todo e~~ 

se de reportajes que han aparecido en 109 periódicos nacionales 

y revistas durante los Gltimos 10 años los que se puede des~! 

car el 6nfasin del grupo voluntario la '1Uni6n de cuatro fuer-

zas'', '1 repponsabilidad compartida 11
, ' 'para formar hombre hny -

que educar un nino••, nn y Recibir6a, etc., que han guindo ln -

labor diaria de la Asociación dando como resultado este Centro -

Piloto objeto de este estudio, 

Se visitaron como parte de la investigaci6n las oficinas de la -

~elegnci6n del oepartamento del Distrito federal en Iztapulnpa, 

Centro de Salud ''Hafa~l Carrillo'' de IztnpRlHpa, Universidad Au

t6noma Metropolitn110 de lztapalapu, Di~ccci6n IV de Pr1~~ri~s Je 

la Secretaria de Educaci6n Póblicu, Educaci6n Inicial ue 111 Se--
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cretaría de Educaci6n Pública, Inspección del Sector de la Seer~ 

taría de Educación Púol1ca, Asociacibn de Industriales de Iztap~ 

lapa, parroquias vecinas, D.I.F., mercados, fgrmacins, otras es

cuelas, estancias infantiles, centros de recreo y deportivos, -

etc. 

En la Delegación ae platicó con el Subdirector de Desarrollo y -

Bienestar Social, conociendo el concepto que se tiene sobre la -

labor que ha venido desempeñando el Centro Piloto en el área de 

Iztapalapa; con el Grupo Voluntario de la Delegación de Iztupnl! 

¡1a,tia habido sienprc cornunicaci6~ po:· µ~rtc de las voluntarias -

de Ciudad Vicentina, A.c., facilitando fsta mt•cl1na vecus sus in! 

talaciones a ellas, co~o por ejemplo el Sol6n de Uso M~ltiple, -

para actividodes con¡unitarias de la Delegación, colaboración que 

!1a existido desde hace muchos aílos y en diferentes áreas: matri

monios colectivos, cnmpaílas de vacunación, limpieza, formación -

ciudadana, pláticas müdicas, legales, recrentivas, conferencias, 

etc. 

En el Centro de Salud 

sociales que tienen a 

plntic6 con los médicos y trabajndoras 

carBo la atención de los habitante& que 

viven en el área er1 la que se e11cuentr3 el Centro Piloto Ciudad 

Vicentina, desgraciadamente r10 cuentan con un estudio de comuni

dad. Tienen a l~s colonias divididas por módulos de trab~jo, e~ 

contr5ndose que el irea de este Centro Piloto est5 enclavada en 

los ~ódulos IV y IX. Las Trabnjndor~s Sociales mostraror1 rnuchí-



145 

simo interés en los datos que aportará esta investigación y ca-

mentaron lo valioso para ellas que en cada 5rea de la Delegación 

en la que se detectaran situaci6n de marginaci6n y carencias, se 

pudiera contar con grupos voluntarios externos que fomentaran la 

creación de centros sociales enfocados a la educación, formación 

y desarrollo de las personas. 

La Dirección de Educaci6n Primaria No. IV de la Secretaría de -

Educación POblica, de la que actualmente dependen loa escuelas -

del Centro Piloto, dió informaci6n de que ln forma en que operan 

las escuelas es igual o cualquier otra üscucla primnrin oficial, 

pero opinan que ésta es diferente ya que tanto maeotroa y padres 

de familia cuentnn con un elemento m5s que oort los miembroR de -

la Asociaci6n Civil que le dicert ''Patronato'' y que están pondie~ 

tes del funcionamiento de las primarias, habiendo opinado un In~ 

pectar que en muchos napcctos era de Jeecarse que hubiera ''Pa-

tronatos'' responsables en todas las escuelas, lo que redundaría 

en mejor servicio de los educandos, siempre Iuncionando en sus -

respectivaR áreas, respetándose mutuamente, sin invadir §reas y 

trabajando con los padrea de fa~ilio. 

También se platicó ampliamente con diversas Cuncionarias del 

D.I.F., as! como sus inspectores, pora conoc~r la imagen que ti~ 

ne el Centro Piloto en esa dependencia. 

El D.I.F., cerno ya se sabe, es el organismo avocado por el Ejec~ 
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tivo para ejercer la Asistencia Social a nivel nacional. Entre 

sus funciones, el área de Es~ancias Infantiles del Sector Pr~ 

vado, es quien coordina y vigila el 6ptimo runcionamiento de las 

mismas, mediante la implantac16n de progrnrnas de los Centros de 

Desarrollo Infantil de la Secretaria de Educaci6n Pública y en -

coordinación con el D.1.F. asisten inspectores de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDI) para colaborar con el personal de 

planta y dar un mejor servicio al niño, Asi cada Estancia Infa~ 

til cuenta con los manuales de funcionaniento de los Centros de 

Desarrollo Infantil y se les orienta y guía. Tnmbi6n asisten p~ 

ri6dicamente runcionarios del D.I.F. relacionados con las Estan

cias Infantiles y apoyan con raciones alimenticias los servicios 

que se imparten. 

Se visit6, tamb16n, en varias ocasiones la oficina de Educnci6n 

Inicial de la Secretaría de Educaci6p Pública, donde se platic6 

ampliamente sobre el funcionamiento de los CEUDt y la oficina de 

Trabajo Social, complet6 la infor~ación proporcionando los ~anua

les de trabnjo,quc sirven de base para el funcionamiento de las 

mismas, desde: Ou6 es un Centro de Desarrollo Infantil, a los M~ 

nuales del Director, Psic6loeo 1 del ServLciu Jc :~~b~jo Social, 

del Módico, del Promotor, programas de orientjci6n a Padres de -

Familia, Gu!os de Pa<lres, etc., conociendo este~ ma11uales es n6s 

fácil conocer lo que debe ser una Estancia lnfontil corno ln qt1e 

funciona en el Cent1·0 Piloto y lns funciones espec[j"icas de cada 

uno de sus trabajadores. 



De todas estas visitas se llev6 agenda en la que se anotaron da

tos importantes, proporcionados por las personas entrevistadas y 

que completarán la investig~ci6n del Centro Educativo Piloto. 

Un aspecto interesante que so observ6 es que paro la mayoría de 

la gente, el Centro Educativo Ciudad Vicentina es p11n~o de i~ 

portancln,quc ha servido para urbanizar el Arca que le rodea, 

acercando con influencia transform'ndorn ::;cr'.'icios 'lUe Al ini-

cio de este Centro, no existían en el 5reo: agua, drenaje, alcn~

tarillado, teléfono, etc. La voz popular fué Uándole el nombre -

al i1·ca vecina como ''colonia Viccntino'', actu~lmente ya uxiste -

la colonia con este nombre en los plunoo, en lou programas de -

trabajo de lu Delegación, Centro de Salud, Socretur!n t.lo Educn-

ción Pública¡ tiene su propio código postnl y la coatumbre hizo 

ley con el nombre de Cnlonia Vicenti11a. 

En rclaci6n a la investigación de los servicioR q11e presta ol 

Centro Educativo, la Trabajadora Social procedió a definir el 

universo a estudiar, método y técnicas de trabajo. 

s~ decidió aplicar encuestas ónica1:1cntu a l~s mndrca de loa ni-

~os que acuden a la Estancia Infantil, pues ellas libre~cntc se-

lcccionnn aqttcl lugar que Mfis len conviene o int~reaa. No sien-

do el mismo caso el de la primuria,ya que si bien solicitan a11 -

ingreso a esa escuela, la selección defin1t1va se hace por medio 

del sistema de co~putaci6n de la ·:nid11d de An,lisis y Programa--



ci6n de la Secretarla de Educación pública, lo que no garnn~i~a 

que la escuela se s~leccione por pt·opia voluntad. 

La Estancia Infantil cuenta con 5 ~rupos de los cueles los 2 úl

timos ya pasan a primaria en el ciclo 84-85, por lo que se des-

cartaron y se trabajó Gnicamente con mudre9 de alumnos de 3 gru

pos: maternal y pre-es~olar A y B. Tomando cono número ~lobal -

200 alumnos del 6ren infantil, se det1di6 ónicarnPnte aplicar la 

entrevisto el 30% de los ~isnos lo q11c arrojó unn cifrn de 60 cg 

sos, los que se dividieron en: 30 de loG 11i~o5 de reinscripci6n 

y 30 de nuevo ingreso. Se entrevistó n stis madres ~ u ln perso

na que acudi6 a realizar los tr6mites escolar~s. 

Se cornb!n~ slmult5neamente la observoci6n con la cncucsla, ya -

que 'ata se realizó en el Centro ~dti~ativo, obscrvar1do al mismo 

tiempo el funcionamiento diario, al personal administrativo, do

cente, a los niños en d!a ordinario de laboren, médicos, alumnos 

de pri~ario y academia, padres de familia, etc. 

Estas visitas permitieron adquirir 1Jna informnc16n sumamente va

liosa, sobre las actitudes ante la vida d~ lan diferente~ persa--

nas, los cambios que ellas ~~n notado en sus relaciones persona-

les, ~amiliarcs y entre vecinos, que udemás 6~ ~uedc decir que -

han sido resultado de la influencia que ha eJercido el Centro ?l 

loto en cada una de ellas. 

Se pudo observar una facilídad de la ¿ente para comunicarse entre 
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si, ayudarse y poder platicar libremente lo que sienten. En sus 

respuestas se nota costumbre a reflexionar y pensar, interés 

sacar adelante a los hijos,pero tanbi6n e~ que aprendan de la V! 

da luchando y saliendo adelante por ellos mismos. 

Se sienten orgullosos sobre los logros personales, ejemplo: alg~ 

nas de las señoras son actualmente maestras, muchas logran gran 

economra en el hogar al confeccionarse nu ropa, tejer para su f~ 

milla y muchas tambi~n venden lo q•1~ hacen: ropa. suéteres, col

chas, carpetas, flores de migajón, adornos, etc. 

Para las entrevistas, se siguieron dos formas: estructurada, em

pleando una guía que fue la que se aplicó a lns madres de fami-

lia de la Estancia Infantil, dividióndosc en dos grttpos distin-

tos, uno para las madres de niílos que reingresan y otro para las 

madres de los niflos de nuevo inBreso, realiz,ndose 10 entrevista 

tas primero para probar la guía y posteriormente 30 de cada gru-

po. 

También se aplic6 la entrevista no estructurada por medio de la 

cual intercambié conoci~ientos con un na~cr~ lgudl dt per~o--

naa, pero distribuídaG de la siguiente forma: 

a) Ernpleadus del Centro Educativo, desde director, rnaestros,mé

dicos, psic6logos, educadoras, mozos, etc. 



b) Madres de familia de alumnos de primaria; de alumnos de otras 

escuelas primarias, vecinos al Centro Educativo. 

e) Alumnos de Primarias y Comercio. 

d) Alumnos de las diferentes clases del Club de Superación Fami

liar. 

e) Pioneras, o sea un grupo de madres de familia que acuden al -

Centro Educativo desde sus inicios, siendo esta fidelidad la 

que les ha dado este nombre. 

f) Ex-alumnos que realizaron sus estudios primarios en el Centro 

Educativo. 

g) En forma muy especial can las socias activas de la Asociación 

Civil Ciudad Vicentina. 

En realidud se rcali=aron nayor n~~ero d~ entrevistas no estruc

turadad que estructuradas, pero busc6 tener un balance Je ge~ 

te entrevistada para obtener mayor información, haci~ndo pregun

tas homogéneas a los diversos grupos; al personal se le prcr,unt6 

su conocimiento de los objetivos del Centro Educativo, a los - -

~aestros su conocimiento a la vez que opini6n del funciona--

miento del Centro y comentarios sobre la realidad socio-econó~~

ca de los educandos y diferencias encontradas en esta escuela, -
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cuando han trab&jado con anterioridad en otras escuelns oficia-

les; a las madres de fn~ilin sus opiniones, conoc1mient~ del Ce~ 

tro y sus servicios, a los vecinos se les preguntó si conoclan 

el Centro, lo ra~6n del nonbre de la colonia, si ut1li~aban sus 

servicios, etc. 

Entre el personal se encontr6 gente que tiene más de 20 años la

borando en el Centro Piloto y su formo de vida ha recibido mucha 

influencia del mismo. Platican con entusiasmo del trubajo que -

desempeñan y odenás de estar orgullosas de él, se encuentran muy 

contentas de desenpeílarlo. 

Un maestro de primaria platicó sorprendido de lo diferencia de -

actitudeG de los niftos y sus pndrus de esta escuela, comparado -

con los de otra muy cercana a este Centro. dice que los pndrcs -

participan con m~s interés y que él encontr6 una gran diferencia 

socioecon6mica en los niños, a pesnr de encontrarse en lo misma 

área de la escuela donde trabajó antes. 

Al investigar sobre este punto de vista se vib,que lo primaria -

tiene un gra11 pre3ti&io ~ntre los vecinos y hacen lo indecible 

para lograr lugar para sus hijos, precisar.ente en esta cncucla, 

ya sea matutina o vespertina, aunque para !u matutina huy mayor 

demanda. 

A los alu~nos se les pregunt6 sobre su conocimiento del Centro -
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Educativo, s11s objetivos, mo~entos alegres, momentos tristes, lo 

que significa para ellos estudiar en esta escuela, si lo ven co

mún y corriente o hay algu especial. 

Un nlüo coment6: ''Sabe qu6 1 aqu! sien:o que me quieren ... ••, otra 

niña expres6: ''·•· a mis primas que ne vienen a la Vicentina les 

dá mucha curiosidad cuando les platico que hay unas señoras del 

patronato que vienen y 

paseos o al teatro •.• '' 

saludan y a veces nos consiguen ir a 

Otro nifto dice: ''••• no me quisiera ir nunca de la vicentina ••. '', 

etc, Cada afta se lea reparten o los niños al iniciar clases, -

una hoja en que se les explica qu6 es el Centro Educativo Ciudad 

Vicentina, su funcionamiento, servicios que presta y una inform~ 

ci6n completo de la funci6n del grupo vvluntario. A nuchos pn-

pás les interesa leer estos infor~es, según comentnron. 

A los ex-alumnos se les pregunt6 su estado civil, ~scolaridad, -

domicilio y trabajo, as! como opini6n sobre el Centro Educativo, 

recuerdos y si continúan viéndose con sus ex-compañeros. 

~ochos han continuado con sus esLudlos a nivel profesional ~ con 

mucho orgullo recuerdan su esc~~lo. Yu hay algunos casados y 

han hecho lo posible porque sus hijos ingr~sen en la E~tancia t~ 

fantil. 
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Algunos maestros de priffiaria,fornentan la rcu~i6n de sus cx-alu~

nos y actualmente un grupo formado por alumnos de diversas gene

raciones,se hanreunido con sus maestros y directores a comer y -

han invitado tambifin a las voluntarias, tienen interés de llegar 

a formar un grupo s6lido de cx-nlumnos de ayuda mutua, hay mucho 

entusiasmo e incluso se les puede facilitar un salón en el Ccn-

tro Piloto para llevar a cabo sus reuniones. 

Con las madres de familia se platic6 en muchísimas ocasiones, 

casas y ~n el Centro Piloto: al ir a recoger a sus niños, 

la sala de espera del m6dico, etc., incluso entrevistas informa

les en las que se repitieron muchas de las preguntas hechns en -

las entrevistas escritas. Les ha gustado mucho que en la Estan

cia Infantil les cuidan muy bicr1 a sus hijoG, les gustan las - -

fiestas del día del niño, de las madres, del :iaestro, los paseos 

etc., a mi ni~o le don de comer cosos que en la casa no --

puedo y lo llevan a conocer lugares bonitos .. ," 

me gusta por cerca y barato ..• •• 

yo tambiin vengo a clases aquí, me gusta mucho tejer ••. '' 

quisiera que hubiera monjas como antes .•• , nos hablaba~ - -

bien y se interesaban en nuestros problemas •• ,•• 

A pesar de la inforrn3ci6n que reciben sobre el Centro Educativo, 



su historia y objetivo, muchas desconoc~n por completo los se~v! 

cios del mismo y mediante las charlas se les notiv6 o ell3s y su 

gente para acudir a los servicios médicos, a las clases de alfa

betiznci6n y de superoci6n, a las co11ferePcias, etc. 

Con el grupo de madre~ pioneras, las que han acudido nl Cen~ro -

desde sus inicios, la pl6tica fue muy interesante por suo a=tit~ 

des hacia la vida, resultado de su osistencia al Centro Educati

vo, su forma de entender la rcsponsnhllidnd cornpurtida y des~o -

de apoyar en todo al grupo voluntario. 

A ra[z del terremoto que afectó el Centro Educativo, ha sido in-

portante la actitud de los vecinos quienes ~e reunieron y aport~ 

ron canlidndes económicas, orgnni~ó una convivencia para obt~ 

dinero y entregarlo a las autoridades del Centro Educativo. 

Es interesante tarnbl~n ver cGrno se han unido poro pedir ~tic los 

maestros de pri~nrin, sean removidos cuando esto3 descuidan sus ~ 

clases, faltan n menudo o no ationden n los niftos, ni aceptar\ el 

diálogo con padres ele familia. 

A las soclna de Ciudad Vicentina, A.C. se ie5 p1·e~unt6 ~~ti~os -

por los cuales pPrtenccen o la asociación, conocinicntn dp la l! 

bor que realiza en el Centro Educativa, actitudes personales, 

influencia de Ciudna Vicentina en ell~3, ~te. 
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Toda esta infor,a=i6n 3irvi6 para cc,plctar la invcsttgaci6n re~ 

lizada en el Centro Educativo. 

Las encuestas aplicadas a la nuest~a e5cogida, de 60 personas, -

se redactaron con nucho cuidado, con su debida identificoci6n, -

ya fuera para nadres de fnmilia,para reinscripci6n o de nu~vo i~ 

greso, el núnero progresivo de caso, nombr~ del entreviGtador y 

fecha. 

Las preguntas se agruparon por áreas y de menos a nás en grado -

de diricultad, terminando en preguntas sobre sus actitudes respcE 

to a la educaci6n de los hijos, dejando nl final capncio para o~ 

servacionos y opiniones del entrevistador. 

El cuestionario se prob6 previamente con 10 ~adres de familia, -

al hacerse esta prueba se detect6 la necesidad de realizar algu

nos cambios, pnra hacer las preguntas mfis clnrns y evitar confu--

si6n, posteriormente se redac~ó el nuevo cuestionario y se proc! 

di6 n nu aplicnci6n. 

Se comenzó el muestreo sistenático con el grupo de madres de ni

fios que acudían p~ra i·~ali7ar los tr5~ites ·1e reinscripci6:i, de 

ahora en adelante grupo No. 1, se selcccioriar~!¡ de la slguiente 

las listas de los niílos, d~ cudn salón d~ cla~es, se 

citó a las madr~s de los :1:~05 qu~ orden pro&rcsivo ten!nn --

los núr.ieros 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35 y .10. Al term1nar con - -
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ellos se citó a los que tenían los nú~eros 9, 19, 29, 39 de cada 

salón, se aplicó el cuestionario a las madres que habiendo sido 

citadas p3ra el muestreo acudieron en los días pre-establecidos 

hasta cumplir la cantidad deseada. 

Con el grupo de madres de niñas que acudían para tra~itar el nu~ 

vo ingreso de sus hijas, de hoy en adelante grupo No. 2, la may~ 

ría era al grupa Maternal y se llev6 a cabo un muestreo al nzar. 

en el que se entrevist6 a las perso11as q11e cubrieron los rcquis! 

tos de pre-inscripción y podían proporcionar librPmcnte su tiem

po a la entrevista, aquí todos tuvieron igualdad de posibilida-

dcs de ser seleccionados y se procedi6 n aplicarles el Cucstion~ 

rio Ho. 2 para este casa, hasta lleear al n~mero deseado de en-

trevistas; 30, dando por concluida la etapa de aplicación de - -

cuestionarios. 

Las entrevistas se realizaron buscando un ambiente de cordiali-

dad y confianza, explicando el fin de las mismas y pidiéndoles -

colabaraci6n, en todo momento hubo buena disposici611 y ningu-

p~rsona se negó a ser entrevistada. 

Se dej6 al azar cntrevist~r n l, per~nnR q11c nc~1dier,1 ese Jía n 

realizar los trámites del niño, por lo que entre los de rein~--

cripci6n se entrevistaron o 27 nadres, 2 padres y : abuela; y e~ 

tre los de nuevo ingreso a 25 madres, 2 padrea, 2 abuelos y 1 -

hermana. (Cuadro No. l} 



El acudir a la escuela a realizar los tr~~ites de inscripci6~ -

compete primordialmente a ta ~adre del ~enor, los padres ~ue ~e~ 

dieron lo hicieron con mucho inter6s y por la pl6ti~3 supo 

que colaboran en su hogar en otras tn~eas familiareo, tipo je 

trabajo les permitió suplir a la madre, quien no pudo dejar s¡1 -

trabajo, excepto uno que se refiri6 a sf nlsmo corno ''padre sel~! 

ro'' y rnostr6 una gran afinidad con su hijo y el deseo de verl~ 

feliz, así cono de darle toda clase de oportunidades para 

3sistencia a la Estancia Infantil. 

También acudieron abuelas, quienes hacen de cabeza de faMilia -

cuando las hijas viven con ellas, y/o son madres solteras y una 

hermana del menor hizo la solicitud, quien ayuda a su papá con -

sus hermanea, ya que desde hace 4 años los abandonó la mamú. 

Respecto al número de hijos por familia, se hizo la pregunta bus

cando la penetroci6n de los campanas sobre la plunificuc16n fn~! 

liar, reducir el número de hijos, cte., fu~ sorprendente ya que 

muchas veces al preguntar, de inmediato a~rcgaban u su respuesta 

la palabra limitante como por ejemplo ''dos y ya'', '',,. éste es -

el altirno ••• •1
, ''no ~5s que ~ste •.• '' o tarnbi~n se repiti6 Mucho -

la palabra •.. único.,. 

Es muy revelador en ambos grupos ver que ninguno t!c11e más de 

hijos y qu~ hasta J hijos el 80% en el grupo rio. 1 y 76.6% 

el grupo No. 2. (Cuad~o tlo. 2J 
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Este cuadro nos muestra que ya las familias de las rnaC~rs traba

jadoras como es este caso, cada vez son de ~enes hijos, cato siB 

nificativo porque en estudios anteriores realizados tace ~6s de 

10 aftas en esta misma 6rea,lo que m6s habla nad~es co:1 m6s 

de 7 hijos, habta de 11 y 12 también. Es~c dato f\1e p:·apo1·cion! 

do por las voluntnrins,ya que e11 1970 se real1z6 un estudio ~n -

el ñrea vecina al Centro Piloto, y gracias n 61 ac l:eg6 a la 

conclusión de establecer Primaria Vespertina, mismo que tasta la 

fecha se encuentra en pleno funcionarnicnlo, 

Se preg11nt6 el dato del lugar que ocupa el nifio en la fa~iilia, -

esta informaci6n de interés para las educadoras, módico y ps! 

cólogo. Tambiin µor esta información nos encontramos frente a 

un grupo de madres jóvenes,que conicn~on ln formació~ de HU faml 

lin y un n~mero interesante es que el mayor porce11taje cor~espo~ 

de a ramillas con 1 6 2 hijos. De los cosos e11trevistndos el m! 

yor nórnero {36.6%) correGponde nl ticg\1ndo hijo un el primer gru

po y a los de nuevo increso el mayor número (43.3%) es de los me 

yores o únicos. (Cuadro No. 3) 

La siguiente pregunta fu~ si tienen ac~ualnente o~ros hiju~ en -

la Estancia Infantil y la respuesta el ler. grupo cinco y en 

el Zo. cuatro, nos indica de nuevo que son familias jóvenes la -

may~rra que cst5 acudiendo a lo Estancia Infantil. La siguiente 

pre~unta conpleta lo anter101· yo que habt~ d~ otros ~lj0s que h! 

yan ~stado en la Estancia Infan~il y dCtual~cntc estudian la - -



primaria o secundria en el grupo No, 1 encontramos 10 casos y 

el 20. 6 casos; los nuevos que van entrando aparte de ser los w~ 

yores en su caso, 43.3% son familias de pocos hijos. 

Un dato que se consider6 interesante conoce~ es el conocimiento 

que tiene la gente sobre el Centro Lducativo, si saben qu6 tipo 

de centro es, c6mo funciona, qué servicios tiene pura ellos y --

los servicios que les gt1star[a que hubiera. Es inportnntu por -

la actitud receptiva que se encontró. (Cuadro No. 4) 

Se encontró la trabajadora Social respuestas de sorpresa al ha-

cer la pregunto anterior, los personas que no sabían el nombre -

del Centro, informaron que su rezón por tener sus hijos aquí es 

únicamente por barato y cerco, también son gente reci~n llegadaE 

a lo colonia. (Cuadro No. 4) 

La siguiente pregunta ¿Qui conocimiento tiene Ud. del Centro Pi

loto Ciudad Vic€ntina? completa la anterior. (Cuadro rlo. 5) 

Del primer grupo, ? no saben como se llama el Centro, o tiPner. -

conocimientQS incompletos, y del segundo grupo 13 son los que se 

encuentran en este caso. 

Estas preguntas se hicie~on para conocer el impacto o n6 que ~3 

tenido este Centro en la comunidad ve~ina, si ha sido s1gnifica

tivo en sus vidas o lo considcrún irrelevante. 
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Esta pregunta se enriqueci6 nucho con las opiniones obtenidas -

por las entrevistas realizadas al azar entre los miembros de la 

comunidad y vecinos al Centro Educativo, La gente de la calle -

sí sabe el nombre del Centro Educativo, pero muchos tien~n cono

cimientos incompletos o defectuosos, hay la cre~ncia que es del 

0.1.F., otros piensan que lo crearon Padrrs de Fnrnilin, algunos 

dicen que originalmente era pnru ayudar a gente de escasos rccu! 

sos y que ahora ya no, etc., les llama la atenci6n 4uc lo colo-

nia se llane Vicentinn en heno:· al Centro Educativ~ pt1cs crc[a11 

lo contrario, que se le puso así por la colonia .• , (Cuadro No.6) 

Es muy importante a partir de esta información difundir más en

tre los asistentes al Centro Piloto, todos los servicios para -

ellos e iniciar una campafia permanente de motivaci6n a todos -

ellos. Continuamente llega gente nueva a vivir en el área vec1-

na y una informaci6n oportuna mantendría vivo entre la gente, el 

conocimiento de que puede acudir adcnás de utilizar la escuela o 

estancia infantil, al aervicio módico, pslc6logo, a la educoci6n 

abierto con olfabetizaci6n pri~aria y secundaria, u los clases -

de macram6, corte, tejido o migaj6n, naí como de aprovechnr las 

conferencias de toda índole que se organizan par~ ln co~unidad 

constantemente, 

Lo pronación es una tarea que se cjc~cc po~ el pernonnl del Cen

~ro, los nlu~nos que acuden a sus diversas clases, ~sí ~ano los 

asistent~s a los servicios, esta promoci6n debe aprovechar todo 
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contacto con padres de fanilia, ve..:inos, visitantes, etc., invi

tándole a hacer uso de las oportunidades que se les presentan e~ 

mo el médico general, dentista, ginecología, las clases, cursos, 

plfiticas; buscando mantener informada & la llOblaci6n vecina df -

las actividades del Centro Educativo a trav6s de los nnrcados v~ 

cinos, Iglesias, unidades hobitacionnles, farmacias, otras escu~ 

las, motivando o los lideres a ser multiplicadores d~ ln inform~ 

ci6n, etc. Al reali=nr las entrevistas se aprovechó invitar a -

la gente a las clnscs que se inpnrtcn, n los cursos, cte. y 

comprob6 el poco conocimiento que tiene la gente de ~llos. 

El curso que se irnparti6 a través de los servicios médicos, de -

''Primeros Auxilios'', con pena oe vi6 que por falta de una promo-

c16n atractiva, adecuada, bien orientada, un que en años -

anteriores lleg6 a tener m6s de 20 all1rnnas, solanenle ac:1dieron 

este ano 4 personas. Se supo que las alumnos egresadas en años 

anteriores est6n trabajando y ganando buen sueldo y 3SÍ logrando 

superarse poco a poco. 

Posteriormente la pregunta que se hizo 1nicnmentc al prtrner ¿rw 

po fu' el saber ''qu' les gustaría que hubiera y qué nn 11ay'', 

Aqu! la inform~ción nos dice mucho de lo que la gente ha visto -

que hny en otros lur,arcs, por ejemplo el 20~ cont<'ntaron que - -

Trabajo Social y otro 20% que rcligi0Gns, ya que nnteriorncnte -

había en el Centro Educativo, Fueron lon porc1ento~ ~5s altos -

pues otras personas conentan que les gastaría inglés, rn~s serv! 
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cios parn los niRos y cursos de supcraci6n para las Aa~5s, pers2 

nal m6a calificado, etc. 

La siguiente pregunta: ¿Razones por la qu~ Ud. escogió cstu Es-

tanela Infantil?, ya implica entre lu gente pensar diferentes -

raspuosta~ y tener le confianza adquirida durante lo entrovistn 

para decir lo que piensan y sienten. Se les pregu1tt6 lns razo-

nes principales por las que ellas escogieron c~ta tstancin pnru 

sus hijos y hubo muchas respuestas. Sin embargo en nMbos grupos 

predominan, en orden progresivo dcr·~·~ciente lns quo acfi~lon que: 

porque se las recomendaron, porque cst5 cerca del hogar, por co

modidad, porque es mis bnrnta. {Cuadro No. 8) 

De estas opiniones se deduce que es importante para decidir la -

Estancia Infantil el que otra persona Ge Las recomiende, que te~ 

go buena fama educativo y ationdon bien a loa nlHos. 

Otro factor importante es la cercanía al hogar o al trabajo; --

nqu! detectamos un número signiricntivo de madres que prcstnn -

sus serv1ciou en l~ !Jniversidad Aut6noma Metropolitana de lztnp! 

lnpn, en p~~ctos diversos dasiie c~pleados de co1\flun~n y Admini! 

trativos a peruanas de intendencia, Sería bueno conocer ai los 

objetivom por los que se cra6 el Centro Educativo se cu~plen en 

retos niffos, si san realmente sujeto del servicio. 

Tambi6n se encuentra que n la gente le intQresa que lus niftas c2 
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man bien, se l~s lleve a pasear y ~engan actividades cono canto~ 

y juegos, una ma~~ mencionó: ''··· aqu! le dan de come?" lo que yo 

no le puedo dar.,,'', El hecho de ~er barata la inscripción y 

~ensualidades de la Estancia Infantil, s~ ha conv~rtido en una 

atracción mis para los padres de familia y se encuentra entre 

las respuestas,la creencia equivocada de creer que pertenece al -

D. I.F, 

La gente sabe que la Estancia It1fantil definitivanente 110 es - -

igual a otras,ya que algunas tuvieron a sus hijos antes en otras 

escuelas y encuentran mós y mejor atención para sus hijos y les 

resulta más cómodo por la cercanía a su hoear y el baJO costo. 

A las madres de los nifios de reinscripci6~ ne les preguntó que -

había sido para ellas lo que mAs les había gustado y lo que no -

les había guatado. 

De lo que m§s inpacto tuvo fueron las actividades festivas, ~ie~ 

tas del día de madres, cantos y hailes. TA.,bi~n 11_•~ cunt.'1bn G,11" 

había ~eligiosas en la Estancia Infantil y tn~bi~n S" opln6 d~ -

los paseos y alimentaci6n. ~~ C3nb~o para opinar de lo que 

les había gustado el -o~ prefir16 no Jec~r nadu y l1ubo pocas OP! 

nioncs cono de que el n1~0 había sido contagiado de bichog o de 

que le pegaban los otras niílos a o~ras se~oras les nust6 el 

nédico. 
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Para el funcionamiento del Centro Educativo es i~portnnte la co

laboración y presencia en forma perreanente de los padres de fam! 

lia, a trav~s de sus diversas asociaciones de Padres de Familia, 

como lo son de ln Estancin Infantil, Prinar~as, osí corn~ de la -

Acadenia de Comercio. Un punto iwportnnte favorecer la pnrt! 

cipaci6n activa de los p~dres, propicia11do id uniflcaci6n de cr! 

cerios y ln continuidad de la labor educativa del Centro Ed\1cnt! 

vo en el hogar, en beneficio del n1tto. 

Por lo tanto es impor~ante su pnrticipaci6n en las juntas de Pa

dres de familia, (Cundro tlo. 9), oi11 cmbar~o, por lo información 

recabado se deduce que por diversos motivos el 60% no asiste n -

las juntas de Padres de Familia, pero ul hacer la pregunta ~Sl -

lo lla~an podr6 aGistir?, ac encu~ntra unu eran disponibil1dud -

al aumentar del ~0% al 73.3% la gente que contcatn que ui podr~n 

asistir y entre los encues~ndos del 2o. crupo el 66.b% declara -

que si podri asistir. Esta actitud es importante porque 1·avorc~ 

ce la irnplantaci~n de Escuelo de Pudres, el 6ptimo descmpe~o de 

las asuci~ciones rln Padres de Fuhilia, entablando la ir1tcurocl6n 

Centro cd:=ntivo-Conunidud y ~1cevur~~ fdvorrciendo ~1 curn~l1--

~1iento de los objetivos del mismo. iCuadro No. 10) 

Las siguientes prcguntl1S so11 s0bre el donicil10 de la familia, -

si se encu~nt~a el &rea d~l Centr·o EJuca~1vo n no, d~ ur1a 

nera nrb:traria seleccion6 cu,o ~rea d~l Ccntru V!cent1no 

las colonios: Vicentina, Alboroda, Progresista, Del ~oral, EJi--
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dos del Moral y Purísima, se destacé as[ ~isno a los que viven -

la Unidad Habitacional Vicente Guerrero y a los que est5n fu~ 

ra del 6rea o lejos. 

El tiempo que tienen viviendo en el domicilio actual es de gran 

importancia, ya que nos da idea del movimiento migratorio interno 

del área de estudio. (Cuadro No. 11) 

Hay 30% y 33.3% que tienen más de 10 años viviendo en el áreu y 

en proporci6n en cada grupo hay un 39% con menos de 5 aflos esta

blecidos en su domicilio. 

ttay mucha gente nueva que ha llegado al área de lztupalapa, prl~ 

cipalraente matri~onios j6venes y con un promedio de 3 hijos y de 

un nivel social diferente a los habitantes prim~ros, hay m6n es

colaridad y mayor ingreso entre ellos, etc, 

Al preguntar d6nde vivían antes, las respucntas son muy variadas: 

13.3% el mismo Iztapalapa y 16.6% de colonias lojanas. El --

33.3% de colonias cercanas, nl 13.~~ rlPl rstado de M~~icu y el -

13.2~ de otros Estados. 

Al investigar los razon~s por las que se cambiaron de domic~lio 

los porcentajes nAs a!tos f~eron en ambos gr•Jpos el haber conse

guido casa PO unidad habitaci011al, e! el ler, grupo el 36.G~ y -

en el 20, 33.3% tarnbibn se encontró 1e gente Gue siernpre ho vivl 
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do ah! 13.3% del ler. grupo y 20% del 2o., las denás personas -

motivos de carnbio varían, desde las que salieron de coaa de -

padres para contraer matrimonio, hasta los que viven este 

domicilio por haberse separado de sus c6nyugue~ o porque le$ pi

dieron la casa o consiguieron terreno. Cabe señalar que n pesar 

de ser pocos, 6% en cada grupo, dieron como ra:6n el querer m~Js 

rar de ambiente y analizando estas respuestas todos proceden de 

Ciudad Netznhualcoyotl, Edo. de ~éxico, 

lntereun conocer formas familiares de vldn los autores me11clonan 

que la familia extensa o prolongadu, es m6s probable que se en--

cuentre en marcos pcriC6ricos de la ciudad, es más duradera que 

la familia conyugol o nuclear. {Cuadro No. 12) 

Sin embargo el tipo pequeño de ln vivicnd~ espccialmcnto en uni

dades habitacionol~s condiciona que vivun menos personas juntas, 

que no sea factible vivir los hijos casodos cun los padres, ni -

vivir con abuelos, compadres, etc. 

Se realizaron Además una serie de preguntas encamin1das a cono-

c~r, entre los padres de fa:nilia su act1 tud n.nte ln vidn, la for'

de comunicarse entrt ~lloa rnre educar u los hijos, de qui6n 

es la responsabilidad, qL1i~n casti~a, c6rno se divierten, :1i so--

los o familia, cte., y así cor1 estn información apoyor las 

?lfiticas que so organicen o dar al personbl te~as especificas a 

ue~arrc~l:'lr f!fl las juntas de Péidrer-. de r.,,mllia. (Cuadros 13 :o1l -

20). 
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La observaci6n que se pudo hacer al preguntar lo referente a la 

forma de comunicarse con los hijos, cast1goe, juego, paseos y al 

final el tener libros, fud Bumamente importante ya que las pre-

guntas fueron las finales, se hab!a entablado un clima de con--

fianza y mucha gente suspiró al contestar o cambió d~ postura al 

caer en la cuenta que el esposo pasea solo o que cnsi col abo-

ra con ella 1 tambiEn sus expresiones de gusto al indicar jugar -

con loa hijos o cantarles cuentas. Se le6 prcgunt6 si acostum-

braban acariciar y besar a los hijos, generalmente huelan comen

tarios a favor, al mismo tiempo de su respuesta {Cundro No. 21). 

Entre el grupo de mam6s que inscriben por primera vez a sus hi-

joa hay 11 que no tienen esposo o no cuentan con él. 

Estos rueron los rcsultadoa de la investignci6n reeli~adn con un 

grupo reprcscntatívo de Padres de fomtlio cuyos hijoo acuden o -

la Estancia tnCantil del Centro Piloto. 

Se considera de gran importancia conocer y aplicar en el Centro 

Piloto,los resultados y sugerencias que pRrten de un conocimien

to real de lns respue~tas dados,por los entrevistados y ayudar~ 

al funcionamiento de lo Estancia Infantil. 
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3.5.- EL TR\BAJO SOCIAL EN EL CENTRO PILOTO CIUDAD VICEl'ITINA 

El Centro Piloto en su organización, actualmente cuenta con una 

persona e11cargada de la Dirección Administrativa, cuya función -

adem6s de la inherente a su cargo, consiBte en unificar, coord! 

nar, supervisor, llevar a cabo y evaluar en uno rorma permanente, 

los funciones y actividades de coda una de las 6reas de que con~ 

ta el Centro Piloto, manteniendo uno estrecha relación constan-

te con sus cabezas y en las 6reas donde ¡1moritu; ser ello miGmn 

cabeza, buscando el progreso y desarrollo orm6nico y conllnuodo 

del mismo,viendo que cada 6rcn se dcse11vuelv;• de acuerdo o sus -

objetivoG, dando como reoultado un Centro Piloto din6rnico en la 

acción y en lo interrelación coordinada de sus drnna de servi- -

c1o 1 todo esto dependiendo de ln Asociación Civil Ciudad Vicent! 

Actualmente el Centro Piloto Ciudad Viccntinn viene funcionando 

además de ln dirección administrativa, con le direcci6n de las -

escuelas primarias matutina y vespertina Fray Martín de Valen- -

cia, que funcionan en 61, la dirccci6n de la Estnncin Infantil -

No. 16, asl como los Servicios M~dicos San Vicente, el Club de -

Superación Familiar, la Academia de Comercio, el Programa de Ed!:: 

cación poro Todos, el área de Psicología y el úren de Servicios 

Gene1·ules del Centro Piloto. 
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Desde su inicio ha existido la direcci6n misionero en el Centro 

Piloto, a cargo de una cor.iunided de religiosas, que vivía eht --

mismo, pero en el año que se llev6 a cabo esta tenis, esta árco 

dej6 de funcionar en forma temporal por ausencia de personal, -

mor1tcniéndose vigente en el organigrama ya que de un momento o -

otro volverá a funcionar. 

Al realizar este estudio, a trav~s de lo observaci6n efectuada, 

de las entrevistas tonto de personal como de miembros de lo com~ 

nidad vecina, ~adres de familia y personas rclncion~doe, viÓ 

que no existe en el Centro Piloto, d~nlro de las Areas de ~raba-

jo un Departamento de Trabajo Socinl. 

Una de las razones es que desde su fundaci6n, el Centro Piloto -

cont6 con la intcrvenci6n directa de los miemb~os del grupo vo--

luntario, que en forma empírica realiznron Trabajo Social, así c~ 

mo la permanencia en el Centro Piloto do la Comunidad Misionera, 

quienes l1an llevado hnsl~ la fecho fu11ciones do trabajo social -

al visitar las familias con periodicidad, conocer sus problemas 

y necesidades, usí cor.,o el formar con los •:ecinoe grupos dú disc~ 

si6n, de formacl6n., de autoayuda, etc. 

Todo este Trabajo Social se realizó empírico, sin programa ni m~ 

todolog!a, 

Ac~uolmente al comprobar que no existe el Dep3rtamcnto de Trabajo 
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Social, el organigrama de operación se encuentra trunco al no -

existir esa función, vital en un Centro Social. 

La labor de Trabajo Social es necesaria para un mejor desempeño 

del Centro Social, hacer que los objetivos del mismo ae cumplan 

y se rnantcnenn vivos, as! como ver que se actualicen. 

Respecto n la población asistente, mantener una estrecha rela--

ción pera que cada individuo, obtenga del Centro Piloto la for~a 

y medios para su autorrcalizeción, así como el constatar que los 

que acuden sean los auténticos sujetos, paro quienes se crearon -

los servicios del Centro. 
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4.1.- DEP,\RTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

Corno ya se indicó. el Centro Piloto durante 27 aftoa ha logrndo -

cimentar clnra y decisiva su trascendencio e influencia en los -

habitantes vecinos al mismo. Se hnn cubic~to etapas positivas -

todas ellas y se hn ido adecuando el funcionamiento del Centro -

Piloto. de acuerdo a las necesidades, cambios y situacioneu que 

surgiendo en una dinámico cnmbiante para dor respucstua 

lns nuevas necesidades que la demnndan. 

Los objetivos del Centro Piloto han sido cunplidos durnnte mu--

chou años; y los resultados de ln investigación son lavorablca, 

sin embargo, en este momento falta un elemento determinante para 

que el Centro Piloto reGponda a lu situoci6n actual, que sen el 

enloce constante entre ~l y ln comunldnd: entre 61 y cnda una de 

6reas de trabajo, que coordine, cvalQo y encauce el deaarro

llo ~ociol irnpl!cito de au propio objctlvo. 

Este elemento del que carece nctualmentc el Centro Piloto os el 

Departamento de Trabajo Sociul y por lns clrcunatanciaa actunle~ 

so puede decir 'iUD hoy una coyuntura favorable para establecerlo 

o incorporar esta profesión nl org11nigruma do funcionamiento in

terno y as! respond~r al reto dol momento, parH un mejor dcscmp! 

ño del misr.o, siendQ a través del Tr~bajo Social, ~ue el Centro 

Piloto pueda no sóla responder nl hombre del momento sino tum- -
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bién,sentar las bases para su auténtica promoción simultánea di

rigida al elemento voluntarjo, al personal remun~rndo y n todos 

los asistcnt~s, miembros de la conunidad vecina. 

Actualmente ~e puede decir que no es posible que funcione el Ce~ 

tro Piloto.sin contar con un Departamento de Trabajo Social per

fectnnente insertado en sus áreas de trabajo y con objetivos y -

responsabilidades insustituibles dentz·o del funcionamiento del -

Centro y as[ tener la seguridad que 61 misno con elementos -

de trabajo completos podrá cuw.plir los objetivos por loA que se 

crc6, así como en la dinámica diaria del vivir implc~nntar, los -

objetivos necesarios para que la filo3of!a, fin y objeto del Ce~ 

tro continQen v1g~ntes en el Desarrollo Integral de loa vecinos 

al mismo, presentando alternativas de cumbia y mejoromiento para 

que cada uno logre ser ''arrfficc de su propio denarrollo''. 1 

Esta tenis pretende proponer corno una alternativa par;1 continuar 

los objetivos del Centro Piloto la crenci6n de un Ocpartamet1to -

de Trabajo Social. 

Un Centro de este tipo que ambicione trabajar para proporclonur 

educación, e 1~teeraci6n comunitaria, que pretende promover o tn 

tegrar al indiv1d•10 nl movi~i~nto ucci~-eco11~mico de lo co~uni--

d&d nacional, necesariamente tien~ qtic contar entre su equipo d! 

rectivo al profesional del frabajo Social, ya que es en su c~en

c1a el área de trakiajo del ,isno, es su prir1cipal animador. 



Pro~esi6n, como ya se dijo, filosofía propia, inserto en :1na 

pr6ctica social científica, que funcionará dentro del equipo in-

terdisciplinario en la que se de una convergencia epistemol6gicn 

y una accién unifica~a; ninguna disciplino es auxiliar de otras, 

Trabajo Social se asienta como disciplina científica, recibiendo 

el aporte de ellas, pero tambi~n brindando su propio aport~. Tr~ 

bajo Social es insustituíble en el equipo interdisciplinario 

mo tanpoco sustituye a otro profesional. 

Trabajo Social es una intervención intencionada y científica, --

por lo tanto racional y organizada, en la realidad soc1al, pnru 

conocerla, transformarla, contribuyendo con otraE profesiones a 

lograr el bienestar social de la población. Es la disciplina 

que se ocupa de las causas-efectos de los problemas so--

ciales y lograr que los hombres asumnn una acción organi~adu, 

tanto preventiva como transformadora que los supere. (19) 

Si el Centro Piloto bl1sca conocer laa cuasas-efectos de los pro-

blemaa sociales, su profcsionista indispensable e~ el Trabajador 

Social y si ademfis entre sus objetivos eat6 que asuíl1on una ac- -

c16n orga11izad~ que las ~~p~rc ... n0 p11~de otra profesión susti-

tuir a esta dl;.ciplina, el Centro piloto no puede, indiscutible-

mente, alcanzar sus objetivos sin la incorporaci6n del prof~sio-

nista en Trabajo Sociul a su cuúdrv de trabajo. 

1191 K1snerraan, Nalalio y colabor~do~c~. ''lntrod11cci6n al Tra
bajo Social. !::d. i!urianitas, Bs.As., Tono 1, p{1r •• 116. 
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Por lo tanto en el Centro Piloto se sugiere incorporar a Trabajo 

Social creando una direcci6n como lo están las direcciones de -

Primarias, Estancia Infantil, Médica, etc. 

Al proponer esta alternativa a la Asociaci6n Civil Ciudad Vicen·

tina, se sugiere simultáneamente la funci6n espec!fica que ten-

drá Trabajo Social, así como la coordinaci6n con las demás Dire~ 

clones. 

En forma global, el Trabajador Social: 

a) Prestará atenci6n directa a individuos, grupos y comunidad -

misma, trabajando junto a quienes presentan problemas socia

les o previniéndolos, capacitándolos para hacer frente n di

cha problemática, 

b) Investigará identificando los factores que generan pr~blemns 

sociales, su distribución y desarrollo; lns actividades y v~ 

lores que benefician u obotaculizan el aCCQSo n mejorPs niv! 

les de vida; el nivel de aprovechamien~o de los recursos 

munitarios y sus expectativo~ frente ~ e!l0s¡ ld c~l1duri ¡ -

cantidad de rec11rsos y servicios sociales, etc. 

e) RenlizarA promoci6n social, estimulando y provocando medidas 

tendientes 2 logrLlr nejor calidad de vida, par& los \·ec1nos al 

~ent~o Piloto, creando ~istenas, canales y otrns condiciones 
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para la participación en el logro de esus medidas. 

d} Programará para transforma~ necesidades concretas en respues-

tas también concretas que lea satisfagan. 

e} Coordinará los servicioa que se les ofrezcan, supervisando 

sus programas. 

f) Capacitará los recursos humanos. 

g) Evaluará los servicios sin descuidar objetivos. (20) 

Estas acciones configurun una unidad de trabnjo, puea cualquie--

ru que sea la tarea que realice un trabajador social implica to-

das ellas, ejemplo: en investlgaci6n tien~ que definir y dclimi-

tnr el objeto, ir construyendo un marco te6rico, un diseno de i~ 

vestigaci6n, tiene que informar ol universo n ser invoutiendo, -

tiene que elegir algún tipo de mueatrn, recolectar dnt~n. codir! 

carlas, tabularlos. analizarlos, interpretarlos, hoccr et intor-

me, imptantnr prog~nmas, etc. 

La 1nvestigaci6n se hace con lá finalidad de prestnr mejor servl 

cio a la ~om11nidod (otenci6n directa) se planifica (disefto} ln -

(20) Kisnerman 1 U atnlio. Teoría :; prfJ.cticu del Trabajo So<.ial 
Ed. Humanitos, Bs. As., Argentina, p. 152. Tomo 1. 
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intención de realizarla, capacitará a l3s personas con las que -

trabaja, para que asuman su papel de ac~ores de su propio cam--

bio. Será capaz de llevar su diario de campo, redactar in~or- -

mes, f'ormar expedientes, etc. 

Será portavoz de las necesidades de la com11nidad ante la direc-

ción misma del Centro Piloto así como las posibilidades de éste 

ante la comunidad, orientando a ella al correcto uso de los re-

cursos que se le proporcionan. 

Como síntesis, ~rahajo Social deberd: 

a) Conocer científicamente los problemas sociales que af'ectan a 

las personas que acuden al Centro Piloto. 

b) Determinar junto con ellas, como los van a enfrentar y qué a! 

ternativas de solución pueden encontrar. 

e) Animar y fomentar entre la gente un proceso tal en que cada -

convierta en sujeto activo y responsable de la acción 

organizada y transfor~adora que los lleve a supernr sus pro-

blemas. 

d) Lograr una coordinación no sólo del Centro Piloto sino de - -

otras instituciones of'iciales o privadas a los progra~as que 

se implementen, que tiendan a elevar la. ca.lidad de •.ridn de la 

comunidad vecina al Centro Piloto. 
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JO SOCIAL EN EL CE"!TRO PILOTO CIUDAD \'!CENTINA 

Despu6s de haber propuesto al Centro Piloto, la creación de una 

Dirección de Trabajo Social, y enumerado sus funciones en forrnn 

global, a continuación se desglosan las que serían ~n relación -

con las dcrnás 6reas del misno Centro. 

Para comenzar, el profesional en la dirección de Trabajo Social, 

deber6: tener un amplio conocimiento de la filosofía, función y 

fin del Centro Piloto, conocer sus objetivos e incorporarlos a -

su acción diaria de trabajo, vivir su mÍRtica y compcnetrnrsc --

can la idea generadora del mismo. 

En el organigrama interno de trabajo dependerá de la dirección -

administrativa del Centro Piloto, preeentar6 su informe con le -

frecuencia que se le indique y llevará u cabo las funciones si--

guicnte en cadn área de trabajo: 

PRIMARIAS 

Aquí Trabajo Social se encuunlra Hnte problemaG de relación del 

niño con sus padres y con los maestros, bajo rendimiento, lento 

nprendizaje 1 agresiones, rechazo 1 deserción, ausentlsmo y repct.!, 

ci6n del año escolar, etc. 
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Se ~~sca~á establecer una comunicaci6n entre las escuelas prima

rias q...:e i'll:.cionan en el área del Centro Pile to. l!On los padres -

de fa~ilia y ln comunidad vecina a través de acciones que coady~ 

vet1 nl dusurrollo in~egral del educando. 

crear progresivamente incentivos sociocclturales que favorezcan 

el aprendi=ajc y la convivencia socinl,nedinnte grupos dcpor~i--

vos, talleres recreetivos 1 teatro, coros, estudiantinas, música, 

orientaci6n vocacional, etc., involucrando a la comunidad y que 

se convierta en agente educativo. 

El Trabajador Social d~bcrá promover el desarrollo arm6nico del 

personal humano, integrhndolo como un todo del Centro Piloto, ya 

que favorccerh de eGta forma el desarrollo de los nsistentca. 

Se establecerá coordinaci6n ontre las diferentes 6reas de servi

cio en beueficio de los niños, ej.: coordinaci6n con el servicio 

médico, dental, acadenia de comercio, clases paro las madres de 

familio., ccnf<!r'!'ncias, etc. 

Se b•1sc3ri coordinación con aquellos dependencias u organi~mos -

oficiales o pri~ados que den como ~esultado aportaciones al des! 

rrollo integral del niño. Se llevará un directorio. 

Se prestar& especial atención para que junto con el personal do

cente se organice, pro~ueva, lleve o cabo y evalóc la Escuelo --
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para Padres, coordinando esta función mediante la Dire~ci6n del 

Centro Piloto, de las mismas escueles y así proporcionar este -

servicio al nayor nú~~ro de padres posible. Para esto, elaborar 

y realizar un adecuado sistema de promoción n la ''Escuela para -

Padres'' mediante circulares, volantes, visitas a domicilio, cen

tros de reuni6n, etc. 

Colaborar para la elaboración del programa de orientaci6n a los 

padres de familia, buscando el mejor l1orario, temas y loa confe

renciantes; unidad y secuencia de las pláticas, involucrando 

otras &reas del Centro Piloto, como el médico, el psic6logo, 

cte. 

Informar al grupo interdisciplinario, de la situnci6n socioecan~ 

mica de los niños que por alguna razón seo necesario reali=ar un 

estudio, visitar su domicilio, platicar con sus padres o respon

sables, etc., llevando todo en un expediente confidencial. 

Es importante ofrecer al niño, al finalizar la primaria, por me

dio del equipa interdisciplinario del Centr·o Pilota, orientación 

vocacional, dfindale a conocer nltcrnat~vns pnrn sus estudios, l~ 

portancin de la cducnci6n secundar~o, vocacional, t~cnica, o un! 

versitaria; requisitas que le van o pedir, escuelas vecinas, po_ 

sibilidades de trabajo, etc. 
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ESTANCIA INFANTIL 

En esta área de tr&bajo, la función del profesional de Trabaje -

Social se encuentra con un ca~po de gran i~portancia, ya que ~: 

nifto que asiste a la Estancia Infantil est5 en una etapa de 

crecimiento y fornaci6n, en que se adquieren las principales pau

tas de actuación, desarrollo de su personalidad, su integración 

al medio, así corno la agresión que recibe d~ las circuns~3nc!as 

que le rodean, su ~edio, su grupo familia1·, etc. y la Estancia -

Infantil le será decisiva para salir adelante en el proceso de -

formación de su persona. 

Trabajo Social será facilitador de la comunicaci6n entre la -

Estancia Infantil y el hogar, transmitirá a los padres los obje

tivos del Centro Piloto y será enlace entre ellos y el personal 

y todo esto hacia el grupo voluntario. 

Al propiciar la comunicaci6n entre Estancia Infantil y número f~ 

miliar, lo har& tarnbi6n con la comunidad vecina, fomentando ac-

ciones sociales programadas, que coadyuven al desarrollo ar~6nico 

e intePral d~l ni~o. 

Es en la Estancia Infantil sin lugar a dudas, el área del S~n:=c 

Piloto que más requiere del profesional en Trabajo Soc~nl, pu~~ -

cu~plir y mantener ~igen~es los ObJetivos para los cuales 

creo y ~.antener fiel~ente su carficter de asistencia a los ~!em--
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bros más necesitados de la comunidad, pero siempre ~~ndiendo una 

acci6n de promoción social a nivel individuo, ranilla y comuni-

dad. 

Trabajo Social llevará a cabo las entrevistas necesarias pnra -

que los niños que ingresan sean realmente sujeto-objeto del Cen

tro Piloto, además dentro del ~quipo interdisciplinnrio dPl mis

mo, es el Gnico profesiQnal que entre sus funciones b~sicns tir

nc como técnica lo entrevista, misna que aunque en apariencia -

pueda resultar sencilla y sin irnportancia, neccaitd un buen en-

trcnnmiento y práctica para saberla llevar en un cliMn d~ con--

fianza, respeto y vcracldod, así como cstnblecer una buena rela

ción, una comunicación positiva paro a~bos: entrevistador y cn-

trevistado. A partir de la mismo, podrá aportnr informnci6n va

liosa y confidencial al equipo de trubaj~ para ori~nla1· adecuad! 

mente las acciones planeadas que se detcrmi11an. 

Para propiciar y mejorar lo comunicuc16n entre Podres de Familia 

y Estancia Infantil, Trabajo Social recabará y proporcionar6 in

formación ac~rca de la situoc16n 1·aM1J1ar de los n1~os asisten--

tes, se sens1b1l1zarfi a los pudres de l0 rln1l1u sobre el func1on~

rnient0 de la estancia infantil para notivnr y obtener su colaba-

ración. 

Es muy inportante pronovcr @ntr~ ~1 peraonal de la Estar.cia !n-

fnntil el desarrollo dp relacior1es humanas a~n6nicas, pura coady~ 
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var al logro de un a~biente social estimulante, aquí Trabajo So

cial buscará conocer el tipo de relación asistente, fomentar la 

comunicación entre el personal y coordinar junto con la dirP.c- -

ci6n eventos para el personal, par3 integrarlo con el resto del 

personal del Centro Piloto y para ayudarle a realiznrse en forna 

armónica como persona y a superarse en Pl trabajo que desenpe~a, 

creando en él orr,ullo e inter6s por trabajar y ser parte del Ce~ 

tro Piloto Ciudad Vicentina. 

Trabajo Social estará alerta para fomentar coordinación con ing

tituciones oficiales y privadas, que puedan aportar algún benef~ 

cio a la Estancia Infantil. Para esto formHrfi un directorio in

terno de instituciones socio-culturales, nsistenciales, educati

vas, etc., visitará cada una estableciendo enlaces y tendrá 011 -

el directorio claramente el nombre de ln inHtjtuci6n, objetivo, 

responsable, direcci611 y tel6fonn, tipo de ayuda y c11alquier --

otro dnto que se considere útil. 

Se coordinará con los otros departamento& del Centro para reol1-

zar los estudios y valoraciones de los niílos con problemas espe

cíficos. 

Facilitará a los padres de familia la adecuada inforr.ución y la 

ast!SOría,para acudir a otras instituciones cuando se canalice a 

sus hijos que presenten nlgGn problema. 
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Colaborará en las visi~u~ a otras instituciones que realicen los 

alumnos de ln Estancia Infantil, siempre encaminadas ~ lograr los 

objetivos pedag6gicos y de desarrollo social, fomentando la coln

boraci6n do los padres de familia, compartiondo con ellos ln re! 

ponaabilidad del desnrrollo de los niños~ 

El proern~a de lo tscueln para Padres no puede llevarse a cabo -

nin lo amplia colnbornci6n de Trnbnjo Social, ya que para orien

tar a los padreo, es necesaria una acc16n co11stante y planeada y 

es indisponsbble conJuenr el esfuerzo de la 6stancin lnfunti~ 

con el de los padres en beneficio dol ni"o y eate intercambio de 

lnformnci6n y confianza da al nifto la certeza de una buenn rcla

ci6n entre el peraonal y suo pndrcs y oo[ hubrfi unidnd de crite

rio tanto en el hoga1· cono en la Estancia Infnntil. 

Se tomar6n en cuentn las preguntllB e inquietudes de loa padres -

relacionadas al Centro Piloto, o la Estn11cln fnfant!l y a ln ed~ 

cnci6n de los hijos para proporcionar la reopucata adecundn, in

volucrando a todo el Centro Pilota, por ejemplo: el mhdico pcdi! 

trn,nl dentista, al psic6loBO, ~l maestro de música, la dircc--

ci6n o al voluntario. 

Participar con el equipo dirccti~o en la evoluec16n permanente -

del funcionamiento de la Estancia Infantil y as! propiciar su -

constante nojora~ie11lo, ~~nteniendo operuntes los objetivos del 

Centro. 
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En esta área se tendrá al día la inlornaci6n de cada niño en su 

expediente, utili~ando la !orne o forM~s que convengan parn te--

los antecedentes co~pletO$ del niño, su estudio socioecon6ra! 

co, visita do~iciliaria y estudio social, recalcando el carácter 

confidencial en el nanejo de esta información. 

Se actuoliznr6n las formas cada nílo o cunndo los padres reporten 

cambios. 

El profesional en Trabajo Social elaborará su plan anual de tra

bajo y lo presentará al director ¡1nra su aprobnci6n al inicio de 

clases, presentará su informe en la periodicidad que se le indi-

que. Llevará su diario de campo y coordinar& labor entre to-

das las áreas del Centro Piloto,~anteniéndolo como una unidad, y 

no áreas independiente&. 

AREA DE SERVICIOS MEDICOS 

El Depart3rnento de Trabajo Social en el 5ren m~dicn ten11r& •1a- -

rías funciones, corao son: 

Lu cntrc~ista, ~i~ita n do~iclio y estudio socíoecon6raicc cuan

do lo requieran los médicos. 

La promocí6n permanente hacía la comunidad de los servicios que 
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ofrece el servicio médico,asf cono será el portavoz de la comun! 

dad de las necesidades médicas principales en el áre~. 

En el canpo preventivo, Trabajo Soc!al colnborar6 eficazrnent~ --

sensibilizando a la gente para acudir nl servicio médico, dándo= 

les todo tipo de facilidades y aunando el estimulo a la prono--

ción. Colaborando con el programa m~dico de pláticaG n lo comu

nidad. 

Informar al m&dico todo aquel oconteciniento de la conunidad que 

puede entorpecer las medidas de prevención y conservación de lo 

sol ud. 

Colaborar con la Escuela paro Padres para que en el área de sa-

lud, se oriente odecundanente y se integren sus actividades ol -

programa general. 

Participar en la evaluación permanente en esta área de trabajo, 

PSICOLOGIA 

Sl Trabajador Social tendrá con el Departamento de Fs1colog!a--

coordinación y colabor3ci6n ~utua, llevarA la ico~un del Ce~ 

:ro Piloto con este departnnento hacia la cornun1dad,!:acifndoles 

la conveniencia de utili=az· sus servicios y el benuficio que 

les puede aportar. 
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Aportará al Psic6logo la información necesaria de lag familias 

que requiera y culaborará con él en la elaboración de los progr~ 

mas de desarrollo del personal del Centro Piloto. 

OIRECCION MISIOHERA 

Con la Oirccci6n Misionern será Trabajo Social un enlace v~lios! 

simo entre la misma y la comunidad vecina. Juntas pueden elabo

rar programas destinados a la promoci6n socinl y estrategias es

pecíficaa ante determinados casos. 

Las direcciones de Trabajo Social y misionera tendrán bfisicamen

te acciones de concientiznción, cducnci6n, desarrollo y forma--

ción de la población vecina,utilizando el apoyo valios!simo de -

los servicios que ofrece el Centro Piloto, completando mediante 

charlos, conferencias, grupos de cnt•1<llo y diacuaión, viaitaG a 

domicilio y plfiticna. Aquí será lo O?ortunidad de ''CaMinar jun

tas •.• '' en la dit1ámlca dinria del ~~oceso de Promoción. 

EntnrAn alerta para quQ el Centz·o Piloto adaufis de ln cducaci6n 

que proporciona a la comunidad mcdiu1.l(: la F.stancin Infunti:, -

Primarias, Educaci6n nbierta, churL:.13, !'te., ofre~ca recre.:¡c..i6n 

nodiante festajos, evctitos como teatro, reproscntncionea, cinc -

paseos, deportes, prevenci6n ~odiuntc la consulta psicol6gica, -

organizaci6n de vucacioncs , etc. y apoyorá la vida aocial de la 
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comunidad mediante la pronoci6n a la Escuela de Padres, Orienta

ci6n Vocacional 1 etc. 

El área de la Comunidad Misionera tiene a su cargo dentro del d! 

serrallo integral de la persona, el área espiritual, moral y de -

principios indispensable en cada individuo. 

SERVICIOS GENERALES 

El departamento de Trabajo Social llevará a cabo con el personal 

Trabajo Social de Caso cuando asi se requiera, promoverá desarr~ 

llo permanente de sus elementos así co~o ma11tcndr6 lo morul y el 

ambiente interno favorable, factores importantes en un centro de 

labores. Facilitará la promoci6n individual mediante entreno---

miento, desarrollo, relaciones humanas y est!mt1los peri6dicos, -

uportunidades en el trabajo e incentivos. 

ACADEMIA DE COMERCIO 

En esta área d~l Centro Piloto, Trnbnjo Socinl tiene uno gran i~ 

portancia al integrar su experiencia en el momento de las ins---

cripciones de nuevo,ingreso, buscando elegir entre los solicita~ 

tes aquellos alumnos en los que se cumplen los Objetivos del Ce~ 

tro Piloto, darles a conocer cuales son para !\UC c~da 11lurnnos se 
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integre al espíritu del Centro. 

Fomentará la comunicaci6n de los alumnos con su profesorado y --

con su propia comunidad buscando que ellos Qnicamente reciban 

formaci6n académica sino una base profunda de principios éticos 

y morales que le lleven a un desarrollo integral de sus persa---

Se creará junto con la direcci6n de la misma, incentivos que fa

vorezcan el aprendizaje y lo convivencia social mediante: coros, 

conferencias, excursiones, convivencias, etc. 

Se colaborará para el desarrollo arm6nico del personal humano in 

tegr6ndolo como un todo del Centro 8 iloto. 

Trabajo Social puede colaborar junto con la di1·ecci6n de la mis-

ma,pora la prornoci6n de los alumnor., su servicio social y tr~ 

bojo, manteniendo relnci6n con Empresas vecinos mediante visitas 

y circulares. 
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AREA DE-SUPERACION FAMILIAR 

En esta área Trabajo Social tiene un gran campo de acción pues T 

es promover la creaci6n d~ cursos, clases y talleres que la com~ 

nidad quiera realiza~ una prornoci6n pcr~anente para dar a cono

cer los cursos que se dan y motivar a la gente para aprovechnr-

los como son las clases de corte, tejido, juguetería, decoru- -

ci6n, macramfi, cancho, flores de mi¡1aj6n 1 cte. Al rnismo tic~po 

sensibilizar a las al~nnes a to~a de conciencia du su ser, -

sus capacidades como persona hunann y una labor de intercam--

bio ••. , ''••• caminar y crecer juntos ... '' pRrn que la gente util! 

ce su Centro Piloto para su propio desarrollo y lograr su promo

ci6n social. 

AREA DE EDUCACION ABIERTA 

Trabajo Social auxiliará en la promoci6n y difusión de los serv! 

cios que presta esta 6rea dentro de la comunidad vecina. 

Propiciar& una comunicaci6n entre Centro Piloto y co~unidod, co

laborn~S ~eJiante noti~uci6n y scnsibilizaci6n entre la gente P! 

ra aprovecha1· las fuc~lidades de alfabetización, priDoriu y ~c-

cundnria abiertas para ad~ltos. 
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AREA DE DESARROLLO DE LA COHUtlIDAD 

Trabajo Social junto con la Comunidad Misionara, Aren Módica, --

Psicología y las Educativas tendrán un proyecto común permanente 

de programas y técnicas de Desarrollo de la Comunidad que no es 

otra cosa que la'' •. , utilizaci6n sistematizada del poder de in! 

cintiva y cooperaci6n de los individuos y las comunidades loca--

les y su cnnalizaci6n hacia los esfuerzos del desarrollo nacio--

nal. En eate sentido, Desarrollo de la Comunidad ea sin6nirno de 

participaci6n consciente, organizada y cannli~ada !lacia los al--

tos objetivos del desarrollo ccon6mico, el bienestar social y ln 

aut6nticu reali~aci6n individual y colectiva. Ya que Desarrollo 

de la Comunidad en su mús profundo sentido eG liberación de los 

potenciales individuales a trnvés de la educnci6n, ca purticlpa-

ci6n deliberada bosoda e11 la toma de conciencia sobr~ lu neccai-

dad de acelerar el desarrollo, es cooperación derivada del sent! 

do de solidaridad y de pertenencia a la comunidad, es orguni~o--

ci6n a través de una pnrticipnci6n org6nica, colectiva y reopon-

sable, y es dinamismo social cuanto suc~dc la inercia indivi-

dual o colectiva dcrivnrte de la marginalidad y el aubdcsarro- --

llo ••• " (21) 

Se puede resurn1r en grandes úreas lo que es lo función de Trabo~ 

jo Social. 

(21) Manuel Manrique Castro ''De Ap6stolcs a ARentcs de Cambio 11 

El Trabajo Social en la liistoria Lntinournericann•1 Edicio
nes CEl.ATS, p6g. lAB. 



En el área educativa como son: primaria, estancia infantil y ac~ 

demia de comercio. En estas hay varias funciones básicas co~o 

son la comunicaci6n entre el educando y su comunidad con el Cen

tro Piloto, buscando su 6ptimo desenvolvimiento del alumno y n -

trav6s de él enlazar a la comunidad con el Centro Piloto. 

La entrevista previa al ingreso que tendrá como objeto el canse! 

var vigentes los objetivos marcados por el grupo voluntari~ ref! 

rente al sujeto-objeto de servicio y el filtro del Trabajador S~ 

cial es indispensable en esto momcnt~ nst como para tener nl día 

los requisitos socioecon6micos que dependencias cono el D.I.F. -

piden de cada nifto en la Estancia Infantil. 

La formaci6n, progrnmaci6n y realización de la Escuela de Padres, 

orientando los diversos progranas de acuerdo a la cdnd e intere

ses de los hijos, los problemas que generalmente surgen y fncil! 

tanda de esta forma la misión educadora de la fa~ilia 1 buscnndo 

congruencia y continuidad de la formnci6n que da el Centro Pilo

to. 

Comunic~c16n cntr~ el 6rea educativa en si misma, así como con -

las demás áreas. 

Desarrollo del personal humano involucrando y coordinando n to-

das las ~reas de servicio del Centro Piloto, pnra su óptimo apro

vechamiento y mejores resultados. 
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En el área de salud cono son los servicios médicos, el área de -

psicología y la de conferencias de salud, también encontramos a~ 

cienes comunes en todas ellas, del departamento de trabajo so--

cial. 

La com~nicaci6n en este caso tie11e enpecial importancia para dar 

a conocer en forma permanente, a toda la poblaci6n del Centro P! 

loto los servicios existentes, dando ~nfasis a la labor preve11ti

va1 pláticas médicas y orientaci6n fa~iliar. 

Ln promoci6n que se planee, siempre coordinada con la dirección 

administrativa y, las cabezas de cada 6r·ea deberá ser eutructur~ 

da de tal rorma que lleve constantemente o la comunidad, ~l mena~ 

je claro y atractivo d~ los ~crvicios que se otorgan, creando i~ 

terés, deseo de utilizarlos, etc., al mismo tiempo recogiendo do 

la comunidad misma interesen, necesidades, peticiones pura el -

programa integral del Centro, agregando lo que falte o rerorznn

do las pláticas y conrerencina con tenas cepec!ficoe, ejemplo la 

a~~bor!a legal y civil es indispensable en esa árcu, pláticas de 

superaci6n personal, psicología inrnntil, prcvenci6n dul nlcoha~ 

lismo, dinámica fnniliar, etc. 

En el área de ~esarrollo dr l~ ~oMunidad pueden integrarae la e~ 

munidad misionera, lns clase~ d~ superec16n 1·a~i!iar, el progra

ma de educaci6n para todos y las confcrencins. 
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Las funciones a desarrollar son básicamente de PROMO-CION, COMUNI

CACION, ESTIMULO y AYUDA para un proceso de concientizaci6n pers2 

nal y pnsos a seguir para un bienestar personal, familiar·y comu

nitario. 

Como en las áreas anteriores, el factor promoción juega un ·papel 

preponderante para mantener a la comunidad inrormada en forma -

oportuna, interesante e ininterrumpida de los programas que en -

desarrollo social se est6n impartiendo. 

Ln comunicación Centro-Comunidad, Comunidad-Centro compete nl -

profesional de Trabajo Social y es quien permite que-el Centro -

funcione de ~ul forma que eut~ intimamente comprometido con la 

comunidad a la que pertenece. 

Se ha encontrado que pnrn la consecución de los objetivos desen

dos, el estimulo ; todas las personas juega un pnpcl nuy impor-

tnnte. Estímulo al voluntario al hacerlo pnrticipnr de los lo-

grps obtenidos por el Centro piloto, estimulo nl personRl remun! 

rado por medio de incentivos, reconociinicntos, evalunci6n de su 

trabajo, etc. 

Est[mulo al alumnado por sus logros alcanzados, en espccinl al -

terminar las metas de sus enfuerzos como es al final de los est~ 

dios de la Estancia Infantil, Prlmnrlo, Academia de Comercio, 

Clases de Corte, prineros Auxilios, Jugueterfn, adornos, etc. 
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De una manera especial estímulo al adulto que asiste a clases de 

alfabetizaci6n, primaria y secundaria abierta, etc. 

El Trabajador Social busca la for~a Je 1n~egrnr todns lns activ! 

dades del Centro Piloto hacia una ayuda constante, planeada y 

respetuosa para que cada personn que asiste a él, recorra los e~ 

minos hacia 

do cada uno 

bienestar personal, familiar y comunitario, sien

propio agente de cambio. 

4.3.- APORTACION AL EQUIPO MULTIDISCIPLIN.-\RIO 

Al estar Trabajo Social integrado a un equipo multidisciplinario, 

aportación es insustituible, as! tampoco sustituye a - -

otros profesionales, permitirá y ayudará a que el centro Piloto 

Ciudad Viccntina realice una acci6n unificada, planendu, coordi

nada e inteeral, llevando a cabo los objetivos para los cuales -

fue creado, propiciando arnonla entre su srupc voltintnrio, pers2 

nal remunerado, alumnos, pacientes y asistentes al mismo Centro 

Piloto. 

Su aportación está en relación directa a ln Asistencin Social y 

Prenoción Social que pretende el centro ~1luLu ilev~11Ju c11 fort.~ 

óptima la consecución oe sus objetivo:, y del grupo ~ol•intario 

que constituye la Asociación Civil Ciudad Viccntina. 



4.4. - ELEMENTO C-\TALJZAOOR, 11'TEGRADJR, DE CO\L:>IJC·\CIO.'\ Y DESA

RROLLO 

Por la experiencia Trabajo Social puedo ser CQnsiderado en un º! 

ganigrama de trabajo corno elemento catalizador, integrador, de -

comunicaci6n y desarrollo, indispensables en un equipo de traba

jo con un objetivo y metas que caen en el ámbito social. 

Catalizador porque por medio de la comunicaci6n y sensibilizaci6n 

crea un ambiente agradable, sin asperezas y propicio al creci--

miento humano, ravorable a la intercomunicaci6n y la realizaci6n 

personal de todos los individuos. 

Integrador porque unifica y coordina las diferentes direcciones 

de trabajo propiciando que se trabaje en una dirección, con un -

s6lo objetivo, todos orientados y entrelazados entre sí, evitando 

que cada &rea pretenda laborar nut6nomn y sin control y medi¡1nte 

integración de personas, criterios y objetivos, so puede ll!t 

a cabo un programa genernl de trabajo. 

De comunicación porque mantiene vivos y dinámicos los canales de 

inf"ormación en todos St:>ntidos, r:iediante lo cunl cadu áreCI conoce 

las funciones de las de~5s, orientadas todafi e11 un J'in Gltimo -

que es el óptimo funcionamiento del Centro Piloto, 

De desarrollo porque su acción siempre tenderá a facilitar a ln 
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persona a encontrar los medios para su autodcsnrrollo y esta pr2 

moción se ofrece a todo aquel involucrado con al Centro Piloto: 

voluntarios, donantes, personal y asistentes de la comunidad ve-

cina, involucrando a todo:= el compromiso de su nutodcsar~ollo 

en un diálogo permanente y caminar juntos. 

4.5,- 'lnABAJO SOCIAL: PRINCIPIO Y flN DE UN CE['(fRO SOCIAL 

Como ya ae vief al hablar del Centro Social, un Trabajador Social 

scrti quien dé los primerOa p&-s-Oti'-·e-n·la creaci6n del mlamo,quien 

inserto en la ~~muni~ad llev~r6 ·paso a paso '10 consecuci6n del -

Centro Social.. 

En el caso de Ciudad Vicentina fue el grupo voluntario quien po

sibleme~te en forma empírica pero con uno m!stJca de trabajo que 

suple todas las desventajas, una entrega y un compromiso profun

do llev6 a cabo el Centro Piloto, pero acrá Trabajo Social quien 

le de un enfoque profesional y científico transformándolo en una 

acc16n con programas y renlíznciones dentro de en un marco tc6-

rico y pr6ctico nece~ario para ol momento en que se ha llegado. 

Ser& Trnbnjo Social quien udcn6s de realizar una accJ6n unifica

da como so vio on ol inciso anterior, Ofl rulac16n nl equipo in--

terdiscipl!nario, oxtenderú hacia la comunidad estao funcionen -

hncienda uno solo en el Centro Social u tod~s las fuerzull que --

coinciden en él y huccn que sen El Centro Social. 



Llevará a cabo programas dirigidos al hombre en toda su existen= 

cia, su principio y fin, como es el apoyo a madres gestantes, n2 

cimientos y lactantes; niños y jóvenes, chicos y chicas, adultos 

de ambos sexos y anc~anos, todo en un equilibrio per,anente del 

que Trabajo Social ee responsabiliza plenamente. 

La experiencia demuestra que no puede funcionar el Centro Social 

si no cuenta con responsables competentes. No basta la voluntad 

de agruparse y de poner en narcha una soluci6n comunitaria; si 

se cuenta con persor;ns capaces para llevar adelante, con una 

visi6n amplia y con experiencia, lns actividades necesarias pa~a 

un desarrollo comunitario; renovar los esqucmnG a los dcmis, una 

gama cada día más completa de opciones para responder a las DSP! 

raciones existentes. Aquí necesita del proraotor Gocial, del 

animador y educador de 13 comunidad con todo el alcance que esta 

funci6n encierra. Esta actividad recae de lleno en el Trnbaju-

dor Social, líder del quehacer sociul. Esta persona ser{¡ quien 

se mantenga alerta para que el Centro Social funcione ''e11 uctl-

vo•• 1 de respuesta n las necesidades de la comunidad y rna11teng3 -

su vitolidnd evitando su desintcgraci6n. 

El Trabajo So~iol adquiere importancia al mantener vivo el Gen--

tro y sus reapuestas congruentes a la din5rni~n canbiante qu~ ~~ 

rodea y cuando pase a una etapa de m3durez institucional podrá -

proponer ol equipo vol~n:ar~o,ncciones concretas de npert11ra y -

de humildad para p~ogrnmar su r~tiro en vista de la ''rnis16n cum-
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plida'' dejando el ca~po a lo que el momento de la historia deci

da cuál debe ser la respuesta del Centro Social y comenzando de 

nuevo en otra §rea con otro marginado, con una nueva subidur!n -

fruto de la experiencia, un Centro Social para que camina11do ju~ 

tos descubrirse el uno en el otro y viviendo plenamente el lc~a 

''DA Y RECIBIRAS'' 



e o N e L u s 1 o N E s 



El Trabajo Social es una disciplina eminentemente social que -

puede desligar contexto de los canblos que sufre la so--

ciedad a trnv6s de la Hietoria, por lo que el Trabajador So--

cial está obligado a una formaci6n profesional permanente, --

abierta al cambio y conpnrtiPndo con otros profesionistas las 

respuestas e inquietudes, buscando ~iemprc conrrti~ncia en-

tre el hoy de ln Historia y el Trabajo Social. 

La Asistencia 

Sector Salud, 

M6xico ocupa ut1 caraµo prinordial dentro del -

importancia ha sido trascendental en la hist~ 

ria de nu~stro país, Ln aportaci6n Privada en este campo tie

y hn tenido una gran influencia que no puede ignorarse y d! 

be pronoverse. 

El Trabajador Social no puede dejarse encandilar por técnicas 

ni corrientes importadas, inoperantes en la r~nlidnd de nues-

tro país, al mismo tiempo debe vivir su compromiso con 61 mis-

mo, con su profesión y con ta g~11Lc CG~ q11i~n ''carnina junto 1' -

hacia un Bienestar Integral Culectlvo. 

El Voluntariado es un ''Capital !lucionnl lnvaluablc'' q11e requl~ 

de una c!sticA y una cnt1·egn de servicio sui-generis, cjcr-

ce un gran papel transformador llevando a cabo obrus de Bicne! 

tnr Social lndispensnble al país. 
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El Voluntario es para el Trabajador Social un aliado indiscutl 

ble, valioso y necesario en el desarrollo de su profesi6n en -

cualquier ca~po de trabajo. 

hl encontrar un tronco común en el origen del Trabajo Social -

junto con la Asistencia y el Voluntariado, se concluye que es

tán íntimamente ligados entre sí en el proceso de mejoramiento 

y bienestar social nacional. 

La Promoci6n no puede considerarse ''hecha'' ya que se encuentra 

en un proceso cambiante1que auxilia al trabajador social con -

función concientizadora dirigida a cada individuo. 

El Centro Social es una respuesta a las legítimas aspiracionea 

del ho~brc, en él encuentra la alternativa paro vivir solucio

nes comunitarias a sus problemas, 

El Centro Social lleva en oI un valor eminentemente educativ~. 

de rormaci6n y desarrollo social. 

El Centro Piloto ''Ciudad Vicentina'' al integrar en sus servi-

cias los elementos pr1marioc condyuvantes a la formaci6n, edu

cac16n, salud y dignifi~ac16n del individuo estfi haciendo 

lidnd el I'1n del Centro Social . 

• Se considera indispensable valorar seriamente la propuesta que 
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se le presenta al Centro Piloto Ciudad Vicentina para incorpo

rar y completar su equipo interdisciplinario con el Departame~ 

to de Trabajo Social. 

Se considera de su~o valor, aprovechar los resultados de la i~ 

vestigaci6n realizada en el Centro Piloto, para optimizar y 

adecuar sus objetivos as! como un análisis profundo del ~omen

to en que se viv~ y ln re~puesla del Centro a la Comunidad. 

Ln existencia por más de 27 años del Centro Piloto Ciudad Vi-

centino en Iztapalapa, D.F., es una respuesta o las neccsida-

des encontradas y la participaci6n de un grupo voluntario ex-

terno a la co~unidnd logrando uno opción diferentes para esa -

área determinado de ~uestra ciudad. 

Se propone, motiva y alienta el grupo voluntario de Ciudad Vi

centina, A.C., para GU~ facllit~ la creación y promoc16n de 

nuevos Centros similares, en diferentes partes de la Ciudad de 

Móxico, aprovechando el caudal invaluable de experiencia, con2 

cimientos y resultados adquiridos en su Centro Piloto en Izta

palapo., D.F. 



S U G E R E N C l A S 



Que la profesión de Trabajo Social cuente con facilidades aca

démicas para llevar a cabo una investigación permanente de la 

realidad nacional, alternativas de la profesión y tener acceso 

a una educación permanente. 

El Trabajador Social deberá ser nctor de su propio desarrollo 

y mediante 

congruente 

creci~iento personal, podrá dar una respuesta -

el ejercicio dP su profesi6n. 

Que el Trabajador Social amplie su conocimiento sobre la Asis

tencia que ae imparte en el país, aprovechando en pro de las -

comunidades necesitadas, sus recursos, yn sea en servicio o on 

especie, dándole a los grupos privados 

e importancia. 

verdadera dimcnaidn 

Un mayor acercamiento entre el profesional de Trabajo Social y 

Voluntario, buscando una coordinaci6n 1 intercambio y apoyo en 

el trabajo que tienen en común. 

El Centro Social puede adecuarse en coda caso buscando que 

éste una respuesta congruente al grupo humano que asiste o él. 
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des encontradas y la participación de un grupo voluntario ex-

terno a la comunidad logrando una opción diferente para eso -

área determinada de nuestra Ciudad. 

Valorar profundamente la experiencia lograda por el Centro Pi

loto durante tantos a~os, aprovecl1ando los resultados de enta 

investigación y compartir esta experiencia voluntaria para la 

creación de nuevos Centros. 

Al considerar nuevos Centros, es indispensable que el p1·ofeai~ 

nal del Trabajo Social participe plcnumcntc desde sus inicios 

con el equipo promotor, yn que éste ea insustituible en un pr~ 

yecto de este tipo, pues en un Centro Social, 

principio y fin. 

Trabajo Social 
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1 
AREA 

PRIM,\RIAS 

Com unlcaciún cnt re ül lffi 
nos, padres de familia Y 
comunidad con Centro Pi 
loto Ciudud Viccntinu. -

Promocl6u, desurrnllo in
tcgrnl del personal. 

Información de vbitas do 
miciliarias que se ~olici--= 
tan. 

Canallzuc1011es dentro del 
Centro y con otrns Insti
tuciones. 

Helnciones públicas inter
nas y externa~. 

Plliticns con niños, pa--
t..lres de fum1lrn, convive!! 
cías. 

FUNCIONES QUE SE PROPONEN AL AREA DE TRABAJO SOCIAL 

LLEVA!~ A CABO LOS OBJETIVOS DE CIUDAD VICENTINA, A.C. 

EN SU CENTRO PILOTO A l°H/\VES DE CADA UNA DE SUS .·\REAS 

2 
AREA 

ESTANCIA INFANTIL 

Comunicación entre 
alumnos, padres de 
fa1111li<1. y comunidad 
con Centro piloto Ciu 
dad Vlcentlna. -

Estudio socioccon6ml
co de los alumnos. 

Selección de los mJs
mns. 

Promoclfin desarrollo 

3 
AREA 

MEDICA 

Comunicación enll~ P.Q. 
cientes y íum11iures 
con CentroPiloto Ciu
dad Vicentlnu. 

Enluce comunldaJ mé
dicu. 

Estudio socioeconí1mic:o 
de Jos pnclentL·s. 

Visita domiciliarla. 

ln1cgral personal. Plancaci6n con médi
co. 

Carmlizuclones 

Pluncacl6n 

Con direccl6n: plúti
cas con niños, padres 
de íumilia, personal. 

Pllitlcas con perso1ml, 
alumnos, padres de 
íamilia. 

·I 
AREA 

PSICOLOGICA 

Comunicuci6n entre 
alumnos, padres Lle 
familia y comuni
dad con Centro Pi
loto Ciudad Vicen
tinu. 

Promoci6n c!C' úcsa
rrollo integral del 
per!lon:Jl, 

Jnformac1ón de vi
sitLJ.s domiciliarios 
c¡ue se soliciten. 

5 
AREA 

COMUNIDAD MISIONEllA 

Comunicación entre c111nu 
mdud \cl'lna y comunT
dad misiuncni. Prugrnmn 
de cnnc.:ient17.;.1ción, r•du
cuc1ú11, lit•sarrollu ) formQ_ 
<:1(111 JJ.11,1 l;i nnn11111dud 
\ l'l~ 111 ¡_¡. 

Promoción dc¡.¡nrrollo in
tegral c!rl rwr:amal. 

l'li.111eaci611 de pl!itlci.1.,, 
.seminarios, c.:UJ .so.s, du-
.st·s, c.:onvlv~ul:i1.1~. 



6 
AREA 

SERVICIOS GRALF-~. 

Trabajo Social con 
personal. 

Promoción, desarro
llo intcgrul t!cl mis-
mo. 

Inculcar en cudu 
emplcudo co110clmil:D 
to, objetivo~ y mh
tlc<.i del Centro Piio 
to Ciu<lc:ul Vicentln•i: 

l'lf'1ticas. 

7 
AREA 
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Comunicacl6n ffitrc alum 
nos, pudres de fum!llÜ 
v comunidad con Cen
tro Piloto Ciudad Viceg 
ll!W, 

Promoción y desarrollo 
lntc~rul del personal. 

Estudios socioecon6ml
cos de alumnos y seleE_ 
c1ún de los mlsrnos. 

Plúucos u alumnos, pa
dres de fnm1ha y pcrs_Q 

H.clucioties 1ntr.rper- na!. 
sonalcs, ambiente 
y l'lima 111• trabajo. 

8 
AREA 

SUPERACION FAM. 

9 10 
AREA Al~EA 

EDUCACION ABIERTA IJESAlllHlLl.O DE C:U~I 

Comunlcaci6n con la comunidad y Centro Piloto en nmbos sentidos. 

lnformncl6n y promoción de los servicios que presto y cluscs que Im
parte el Centro Piloto. Motivación permanente. Promover lu formu
ción permanente y el autodeso.rrollo. Fomentur entre Ju .t;t:ntc re!J
ciones humanos. Colaborución l'O el Centro Piloto, lnte1<.::1mh1<> de 
oplnionc~, crear servicios que sean necesarios, 

Promover actividades pura todas edades. 

Promov1:r que cada persono sea aulor de su desarrollo. 

M::rnte1wr vivo r dln5mico el Centro med1ontc una remJvactC:m :;eriu, 
profunda y permanente. 



f O R t-.; A P t\ H A P í-l 1 :-..1 E i1 l N G R E S O 

UO!.\BRE DEL NIÑO 

PE!~SOHA ENTREVISTADA PARENT!..:SCO 

Número de hijos ----------- Lugar que ocupa el niño ------------

Otros hijos en la Es·~r~ia ----------Que hayan estado----------

Donde estudian ahora ---------------- Q•..1~ ----------------------

Fue Ud. c.>xalur.ina? ~u esposo Ot~os farnilinrc.>s? 

De qué ger1e1·nci6n? ------ Cómo se llama aqu!? -------------------
Qué sube Ud, de C.V. ~u6 ha oido decir 

----------- Por qu6 qu:ere inscribir a su h~jo aqu[ ·-------------
Conoce los servicios que hay en c.v. Cu~les 

Utiliza nlcuno Pediat~n Clases t.!llu 

Médico Ita estado su niílo en otr ~stancio,_!!ndcr? 

oficia:. priV'1dO Por qu6 lo cumhió~ 

Conoce gente que tenga sus hijos aqu{ Cree Ud. que -

esta estancia sen como las Por qu~ 

Qué es lo que más le llal'la l¡, nt•o-nc!,~ll de "''1.u! por lo que quiere 

inscribir a su hijo aqu!? ---------------------------------------
Dónde vive? Desde cuando'' Antes d6r1de vivía? 

Por qué se cambió"• -------- Le 1¡uudu leJOs --------

Quién lo va a traer? a pie Cumi6n Combi PC!!_!:_ 

ru? ___ Bici ___ Auto particular ___ Taxi propio ---- otro -------

Qué otras personas viven con Ud. 

Estado civil -------- v~~e con su esposo,'a? ___ Cuenta con 61-ellu 

---- Ayuda? ---- Escolaridarl ~sposu ------ Trubajo -------------

Sueldo ----- Escolaridnd espoan ------- Trabajo ----- Btteldo ----

Otras entradas ParG educar los hijos se ponen de acuerdo 

Cómo PnAPB A ~119 hlj0s~ Url. junto:::. üdon-

de ___________ JJega CO!l SU& hiJOb' Ud. ___ ~spo80 ___ juntos ___ Ven 

T.'J, en si.; casa tos nif1os? qué !.es cuenta cuentos Ud.? 

___ Esposo ___ Los acaricia y los besa~· !Jd. esposo Para -

educar ~ le~ hijos se ponen de acuc~du? ___ Cómo ------- Tier1e --

cuenta en el Banco~ 

Ch~q\l('S? 

Ti.ene l1b:·os 

en cuál? Qué tipo de ahor·ros? 

les? Observaciones 

Fecha: n de de 198 



FORMA PARA REIKGRESO 

;lombre del niño -----------------------------------------e_,. so :¡o 

Porsona entrevistada Parentesco 

!. flú.mero que ocupa en la far.iilia ___ otros hijos en la e~ta~cia 

Que hayan estado? Cué estudian ahora? 

Dónde estudian? ---------------- Cómo se llana aqu! ----------------

QuE sabe Ud. de Ciudad 1lcc~tina? 

Cono~e los servicios que ofrece? Cu61es? 

Cuáles utiliza? Pediatra Médl co General Dental 

Familiar Curso los. Aux. Psicóloga ___ Acadcnin ?r1moriu 

Clases ello. Prim. o Sec. abierto Otros Qué le guat~ 

r!a que huhiora y qu~ no hay ---------------------------------------

Por qué escogió Ud. esta Estancia Infa1\til? 

Cree Ud. que esta Estancia es como las demás? __ 

Por qué? -----------------------------------------------------------

Qué ha sido lo que má~ le ha gustado, alegre? ---~-----------------

Qué es lo que no le guata, triste? --------------------·------------

Asiste a las juntas de Padreg de Familia? ------------------Vi no ;} -

las Conrerenciaa octubre Qué le gustó món? 

Le hQ servido en casa Cómo? 

Qué tema le gusta que le hablen? 

I I. Desde cuando v 1 ve ~nte dor:iicil:io'? U6nde vivlo o:itcs? 

Por qu6 se cambió? --·---------------·--D6nd e e 5 tá -

mejor Le queda lejos~ ---------------- Cn qué t~ae a 

su hijo? Pie ca-.!6:-: Cor.ibi auto M"'nciane otras f;Jl""l-

llas con los hijos aqu! o~ras persor.as 

con Ud.? Conoce el nombre d~l :~cLor? Cuál i::s? 

------------ Dentista ----------- Psicológa Mae::;tra 



Platica Ud. con la Maestra? Con la Directora? Cómo se llamn 

ella? A quión más Sabe Ud. que 

aqu! hay un comité de señoras que sostienen y dirigen esta Estancia? 

A quién conoce? Conce Ud. el reglamento de la Estan-

cia Infantil? Quiénes forman la Mesa Directiva de Padres de Fn-

mili a? Puede pagar la cuota mensual? Por quli 

III. Para educar n sus hijos pone de acuerdo su esposo? 

Cómo? Cuenta con él? Lleva de paseo hijos? -------

Sola con esposo Dónde? Jue&a con sus hijos 

Ud. Su esposo Juntos? Les cuenta cuentos? 

Ud.? su esposo? Juntos? A cuál hijo prefiere Ud.? 

su esposo? Acnricia y beso hijos Ud.? su espo--

so? ~- Quién castiga, Ud.? ___ su esposo Se ponen de acuerdo 

para castigar? Su esposo le ayuda a Ud.? Sus hijos le ayudan? 

Tiene libros en casa? Cuáles? Compra Hevis--

tos? Cuáles? -------------- Oc lo que tiene, tienen todo paga-

do? Qué compraría Ud., si de repente le ofrecieron dinero? 

Forma de dar la información: 

Cooperación : Amplia Actitud: Agradable ------

Mediana Recelosa 

Poca Espontánea 

Otra 

Observaciones 

Esta forma est6 diseílada corno complemento al Estudio q11e se reullza 

a la rnadre al íleinscribir al hijo, por lo que los datos generales -

no se preguntan de nuevo. 

f'ECH.t.: de de 19B __ 



CUADRO No 1 

PERSONA ENTREVISTADA REINSCRIPCION PRIMER INGRE.SO 

~ladre 27 90% 15 83.3% 

Padre 2 6.5% 6.6% 

Abuelos 3.3% 6.6% 

Hermanos 0.0% 3.3% 

Otros 

TOTA L 30 99.9% 30 99.9% 

CUADRO No 2 

NUMERO DE HIJOS REINSCRIPCION PRIMER INGRESO 

23% 20% 

11 36.3% 30% 

6 20% 26.6% 

10% 13.3% 

10% 10.0% 

o o 
o o 

+ de 7 o o 

TOTA L 30 99.3% 30 99.3% 



CUADRO No 3 

LUGAR QUE OCUPA EL REINSCRIPCION PRIMER INGRESO 
NIRO EN LA FA~llLIA 

Mayor o único 10 33,3% 13 43.3% 

11 36.6% 5 16.6% 

6 20% 23% 

3.3% 10% 

6.6% 6.6% 

o o o 

T OTAL 30 99.8% 30 99.5% 

CUADRO No 4 

COMO SE LLAMA AQUI REINSCRIPCION PlllMER INGRESO 

Sabe 23 76,6% 17 56.6% 

No sube 3 10.6% 23% 

Incompleto 13.3% 20% 

No contesta 

T O T A L 30 100% 30 99.6% 



CUADRO No 5 

QUE CONOCIMIENTO TIENE REINSCRIPCION PRl~IER INGRESO 
DE CIUDAD VICENTINA 

Bien 10% 13.3tlu 

A medias B 26.6% 23°1.1 

Ninguno 11 36.3% 15 50% 

Equivocado 20% o 
No conteste 6.6C!í, ·1 IJ.3% 

TOTAL 30 99.5% 30 99.5% 

CUADRO No 6 

CONOCIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE REINSCRIPCION PRIMER INGRESO 
CIUDAD VICENTINt\ 

SI 14 46.6% 17 56.6% 

No 10% 13 43.3% 

Algunos 13 43.3% o o 

TOTAL 30 99.9% 30 99.9% 



CUADRO No 7 

CUALES SERVICIOS REINSCRIPCION PRIMER INGRESO 

CONOCE 

Estancia 30 100% 30 100% 

Primaria 20% 23% 

Academia 23% 10% 

Catequesis 13.3% 10% 

Clases a madres 11 36.3% 26.6% 

Ml!dico General 18 60% 20% 

Médico Pediatra 23 76.6% 30% 

Médico Dentista 14 46.6% 

Médico Planeacl6n 13.3% 

Curso leros. Aux. 3.3% 

Pslc6logo 20% 

Prim. y Scc. abiertas 3.5% 

PHitlcas 26.6% 6.6% 

NOT:\: Algunas personas dieron varias respuestas. 



RAZONES POR LAS QUE 
UD. ESCOGIO ESTA ES
TANCIA 

Cerca hogar 

Cerca trabajo o es
cuela 

Buena fama educativa 

Auena fama atencl6n 
~05 

Alimentación y paseos 

Se la recomendaron 

Porque estudio en C.V. 

Porque trabajan los dos 

Porque aqut ayudan a 
mam6s 

Porque aquí estudian otros 
hijos 

Por comodidad 

Porque la vl6 al pasar 

Porque aquí no es ne
gocio 

Porque aqut es más ba
rato 

Porque ve bonita la cs

Porque es del D.1.F. 

Aquf les cnsei"lan bai
les y cantos 

Porque cobran seg(m 
posibilidades 

CUADRO No 8 

REINSCRIPCION 

NOTA: Algunas personas dieron varias respuestas. 

PRIMER INGRESO 

4 

6 



J Ul'TAS DE PADRES 
DE FAMILIA 

Asistió a juntas 

No lo han llamado 

No puede por trabajo 

A veces 

No hay 

TOTAL 

SI LO LLAMAN ¿PODRA 
ASISTIR? 

Si 

No 

No sabe 

No contesta 

TOTAL 

CUADRO No 9 

REINSCRIPCION 

12 

10 

4 

30 

40% 

33.3% 

13.3% 

6.6°.') 

6.6% 

99.8% 

CUADRO No 10 

RE!NSCRIPCION 

23 73.J~\., 

13.3% 

6.6% 

6.6% 

30 99.8% 

PRI~IER INGRESO 

no se hizo la 

pregunta 

PRIMER INGRESO 

20 66,Gt\o 

13.3% 

3 10% 

3 10% 

30 99.8% 



DO~llCILIO ACTUAL 

.A.rea Vicentrnu 

U.H. Vicente Guerrero 

Lejos 

TOTA L 

-\NTIGUEDAD EN EL 
DO~llCILIO ACTUAL 

- de 1 ut)o 

2 al'los 

3 años 

4 años 

5 af10s 

6 años 

7 años 

8 arlcis 

9 años 

+ de 10 t1ños 

T O T A L 

VIVEN CON OTH.·\S PER
SO;>.:AS DEN rno DE su F!\ 
\llLIA -

1

1

· Si 

No 

\ No contesta 

L:__O T.-\ L 

CUADRO No 11 

REINSCRIPCION PRIMER 
--¡ 

INGRESO i 

18 60% 19 63:.-1 

6 20% 4 23% 

20% 23% 

30 1001?-ó 30 100% 

CUADRO No 12 

REINSCRIPCIO'< PRlr-.tER INGRESO 1 

IG.6% 10% 1 :t:~ 1x, 3.3% 

G.6% 13.3% 

6.6°i:. 

6.6% 13.3% 

13.3% 6.6% 

6.6% 6.6% 

6.6% 6.6% 

3.39 .. G.6% 

30% 10 33.3% 

30 100% 3() 100% 

CUADIW ;>.:o 13 

Rl:INSCRIPCIO~----Pl<l\IER ~NGI{~~ 

21 70''., 13 43.3'':1 

l 3'~J 15 50'ü 

16% 6.6 1:0 

J 30 9~1.9% 30 99.9% 



CUADRO No 14 

EDUC.'ICION HIJOS REINSCRIPCION PRIMER INGRESO 1 

Se ponen de acuerdo 
los dos 20 66.6% 13 43.3% 

No tiene esposo o no 
se pone de acuerdo 20% 15 50% 

No contesta 13.3% 2 6.6% 

T O T A L 30 99.9% 30 99.9% 

CUADRO No 15 

CUENTA CON EL ESPOSO REINSCRIPC!ON PRIMER INGRESO 

Si 20 66.6% 12 40% 

No 16.6% 18 60% 

No contesta 16.6% 

TOTAL 30 99.8% 30 100% 

CUADRO No 16 

LLEVA DE PASEO A REINSCRIPCION PRIMEI{ INGRESO 
LOS HIJOS 

SI 19 63.3% 20 66.6% 

No 20% 16.6% 

No contesta l6.61Yu 16.6% 

T O T A L 30 99.9% 30 99.8% 



CUADRO No 17 

DONDE REINSCRIPCION PRl~IER INGRESO 

Fuera del D.F. 13 43.4% 20% 

Chapultepec, parques 13 43.3% 17 56.6% 

Visita a parientes 3 10% 13.3% 

No contcstu 3.3% 10% 

T O T A L 30 99.9% 30 99.9% 

CUADRO No 18 

JUEGA COI' LOS HIJOS REINSCRIPCION PRIMER INGRESO 

Ella Si 19 63.3% 22 73.3% 

No 6.6% 13.3% 

A veces 23% 2 6.6% 

No cont. 6.6% 2 6.6% 

TOTAL 30 99.5% 30 99.8% 

El SI 11 36,6% 13 43.3% 

No 21J,IJ% ·I 13.3'·~ 

:\ veces 13,3% 

No cont. 23% 6.6% 

T O T A L 30 99,5% 19 99.2 

/\:OT:\: 11 de primer ingre.so manifiestan no contnr con el esposo ant~ esta pr~ 
gunta. 



CUADRO )Jo 19 

------- -----, 
LES CUENTA CUENTOS REINSCRIPCION PRl~IER INGRESO 

1 
Ella SI 16 53.3% 18 60% 

No 'º JJ.J% 6 20% 

A veces J 10% 13.3% 
1 

No cont. 1 J.J% 6.6% 

_TO T A.L JO 99% JO 99% 

El Si 30% 20% 

No 15 50% 24 80% 

A veces 10% 

No cont. J 10% 

TOTAL JO 100% JO 100% 

CUADRO l\u 20 

QUIEN CASTIGA REJNSC!RJPCION PRIMER INGRESO 

El esposo 3.3% 16.6% 

Ltt esposa 24 60':'o l·I 46% 

No contesta 16% 11 J6.6% 

T O T A L JO 99%. JO ggqo 



CUADRO No 21 

TIENEN LIBROS EN REINSCR!PCION ffilMER INGHESO 
CASA 

Si 21 70% 13 43.3% 

No 8 26.6% f 7 56.6% 

No contesta 3.3% 

TOTAL 30 99% 30 99% 

CUADRO No 22 

TEMAS REINSCR!PCION PRl~IER INGRESO 

Profesi6n padres 14 46.6% 13.3% 

Educación hijos !2 40% 10% 

Cuentos 10 33.3% 13.3% 

Enciclopedias 16 53.3% 20% 

Si 14 46.6% 23% 

Revistas 

No ro 33.3% 19 63.3% 

A veces 20% IJ.3% 

TOTAL 30 90% 30 90% 



CUADRO No 23 

ACARICIAN Y BESAN REINSCRIPC!ON PRl~IER INGRESO 
A SUS HIJOS 

Ella Si 28 93.3% 24 80% 

No 6.3% 4 13.3% 

A veces 6.6% 

No cont. 

TOTA L 30 99% 30 99% 

El SI 21 70% 12 40% 

No 8 26.6% ll 36.6% 

A veces 3.1% 

No cont. 23% 

TOTAL JO 99% 30 99% 
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