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1 N T R o o u e e l o N 

P1ir1\fltB el Servicio \nc1,1l r(la)11.,'\d{1 en el Cent.ro de Dc~\Jrrollo 

lnftHltll No 3 del Depi:!rt.oment.o <ll~l D1str1to FedQ1·11l, se pudo 

ob~er~a1· la v1d~ colid1a11a del CENDI. Por medio de esta conv1-

venc.1a !:.e conoció lJ. forma en que funciona el CENDl y el tfpo 

de relaciones qu~ dcsempe~a cada persorta del equipo de trílbaju. 

El C1~ntro de Oesan-ollo Infantil ?lo 3 11 [~ u11r1 ln~tiluc1ón (du

cattva Asi'.il<:nc 1a1 que cnfoc;1 ~u atención al niño durilnt.~ sus 

prlrnüro~ uños de vtda, cl.:isif1c11ndo íl los nlñor; <le iH.uerdo i1 

su ed<ld, nlv·~l de w,1dut'P.l., de m.Jnet·a que reciban 1t1 ,1tención 

adecudda del personal que Jo dt1en<fe ~si como la participati6n 

Que <;Q réqu1crc óe los padres de f¿pnilias", DepP.ndl~ dl~ la Di~ 

tccclón General dt> Prot13cc1ón Socilll del Departamento del Dis

trito Federal. 

El ~;ef' 111c;o, rcal1l\ldo durdnlc un l,f10 1 permltlÓ detl•ctdr un¡i 

serie de interrogantes <~ue éJ conlinuJc1Ón <;P mencionan: 

[ 1 P<1PCl de la madre tr~h,.j.::::!oi o. 

Bonpf1c10 rj~l nifio en r•l ([f!Ol. 

El actuar dnl Trabajador Social. 

Ademá~ .• 1.1 oportunidad de t-fH"t'r unr.1 f'c!,1ción más directa con la 

n1adrc trdb~Jctdord ~ tra~?~ d~ pl&ticas, fatil it6 el conoc1mier1-



t.o del sentir y de l!1~ preocupaciones que t1enen con respC!Clo 

,, ¡ niño en el "CENO!. 

las 1nqu1ctudes anteriores permilleron realizar la investiga

c1ón, que fue de tipo descriptivo, planteando el siguiente pro

blema: 

11 D~b1do o li1 Ct'isis económ1ca por la que C\trav1esil el pllÍS 1 lil 

nluJer se ve en la nece~1dad de incorporarse al sistema prod11cl.! 

vo y Vl~nder' ~u tuerza de trahaJo, deJiindo a ~uJ l1iJO!i en lo<.. 

Centros de nes.1rrollo lnft111Ul df~l Üi?partamünto del D1strilo fe-

deral, donde '>C le do Pducac1on y a~istenci<i .-11 nlño. 

Cuestion~nduse líls rQp1•rcusi~ncs soc1ales de ¿Qu6 sig111f 1ca pa

ra la madre trabAJadora el doJar a su hijo en el CENOJ? 1
' 

Par·c1 podf.>1- r(;alizar e~.Lü 1nve:.l1gación ~~ pldnteuron las 51-

guienlf.>S preg11ntd~: 

lCuál es el s1gn1f1cddo rt:>dl d1.~ los CENDI para l¡, madre traba

jadora? 

¿qu~ bcnef1c1os obt1Qne la madre trabajador~ al dejar a sus hl

jos en lo~ Centros d~ De:,arr·ollo Inftlntil? 

¿cu51es ~or1 las cat1sas por lJs que la madre se incorpora al si~ 

tema pr·oductivo? 

iSon los CU~Dl instituciones qun benL·f1c.1tln al n1ño en su desa

r ro 1 lo? 



Dando por resultddo de las anteriores preguntas el problema fi

nal y que es el sigu1entc: 

lCu51 es la re~pucsta real de los Ce11lros de Desarrollo lr1far1 -

t1l para las n1adrcs trabdjddo1'ds, y quó ber1eficios aporta al ni 

~o y la marlre al incorporarse ~sta al sistema productivo mcxi

Cdno? 

OBJETIVO GENERAL 

Conoc~r y delimitar la función que tiene el CENO! y los benefi

cios que presta d la niadre trabaJadot·a del Departamento del Dil 

trilo Feder>l. 

Analtza1· la rel.1c16n que establece la madre trabajador~ con el 

personal t~cn1co y el trabajddor social en dicho CENDI. 

OBJETIVOS PARTirll[ftRFS 

- Oef 1nir la organizac1bn y tunc1on~m1ento de Ufl c~r1Lr·u Je Uc~~ 

rrollo Infantil. 

- Precisar los servicios Ql1e pre~ta el CENOI a las madres trab~ 

Jadoras. 

- Establecer ltl relac1ón que existe entro el pt:r!>Ondl L~cnico 

y la madre trabüJddora. 



Pard alcartlar el obJelivo es ~ecesa1·10 llevar a cabo una invc~ 

ti9ación d travé'.> d<,~ Método C1entif1co que gu1;t1·S y marcar:1 

las etap~~ por la~ q1JI! l1íly ~uo ~cguir, ya que sólo a trav~s de 

~st1! se podr,í conocer un,1 rt~.1 l 1dtld concreta. 

En toda lnvesligac16n es nc~esílt'lO el~borar· 11n esquema de 1nvei 

tlgación para f,,c1l1t.1r la comprcn•;ión del e::.tud10 y parl!. ..:.istg 

mat1zar l~ información, se ut1l11ó el s1gu1ente eo:;qucma.: 

Marco lQÓrico que compt·ende lo;, c,1pítulos l, 2 y 3; Tr.1bajo So

c1al en el CENDI C<lpltulo 4; (~1 TrubftJO de Campo qUl? abarca el 

can~tulo 5 c11 donde se <lesglosJron los resultados el tinSlisis 

de intcrprct..t~ciÓn de los dJtos 

los re~ultados y concl11sior1cs. 

f1n.1lmente en el capítulo 6 



C A o 
LA CRISIS ECONOMJCA EN MEXICO 



1. 1 • - CR 1 S l S ECONOM l CA 

La crisis que aferta act11almente a Móxico es muy severa, profun 

da y prolongada y mienlrds persista, la situación social. po

lttica y ecor16m1ca del pa{s ser5 cada vez mSs d1f•c1l. 

Se dice que en el Capitalismo para hacer reactivar la economia 

es prec1so restablecer le tasa de ganancia para que satisfaga 

a la gran burguesia. Cuando la cr1s1s impide prodt1ci1· y vender 

1nSs, se recurre a la explütaci6r1 de lo5 trabajadores. haci~ndo

los trabajar m~s y pag~ndoles menos. 

Los trdbaJadores no acepL1n esta situc)ción, ni tampoco quieren 

cargar con todo el peso de la cr1s1s, y sobre todo con el peso 

de la inflaci6n tan severa como la ectual, por· lo tanto tratan 

de defen er los salarios y prestaciones q"e reciben. 

En Hé .:c. i e o e o n 1 d e,-- i ~ i s 1 l <3 1 11r1..H.: i ú 11 y l iJ a e el ó n de re pres i Ó n 

política. lesiva a los trabajadores se aOade una polltica econó

mic~ que favorece a ld gran burguesia nacional y cxtrdnJera al 

amparo de una austeridad enga~osa que permite a los ricos dis

frutar de las riquezas, despojando al pueblo de lo rnSs necesa-

rio para vivir. 

El pueblo hJ. ~,1do afectl1do en todos sentidos, por eJemplo: en 

su copac1dad para hacer valer sus derecho~ fundamentales, con 



la crisis el desempleo, la corrupci6n, la explotaci6n, la vio-

lencia, ld especulación, la miseria se intensifican dld con 

dí a. 

La crisis cíclica que se agudiza en 1981 recrudece en 1983 y 

es superada en 1984 pero cobra nueva presencio er1 lo que resta 

de 1985. esla se explica poi· la agudizaci6n de las contradicciQ 

nes en el ~rea monelar10-fir1ancicra y en las relaciones económi 

cas que M~xico tiene con el exter1or. 

La deuda extcrnn, la ;nt Jac1ón, ui Oéíic1\.. µÚU1 ll..u, 1u:... i11.:.J\G,.., 

de financiación, el aumento en las importaciones debido a la 

dependencia, estos son los elementos principales dela profundi-

zación de la crisis y es dif1cil esperJr un crecimiento econ6-

mico. Esto afecta no s6lo a la clase obrera ~ino a los 5~cto-

res que perciben ingresos fiJoS, d los clü:;e:; mc:diü::; y .::. lo: 

que tienen cap1t~l individual peque~o. 

En 1986 la cr1s1s persisle y es aún más severa, presentándose 

de la siqu1enle manera: 

1.2.- SITUACION ECONOMICA ( 1 l 

JNFLACION: A n1ve~ relativo, 1985 se convirtió en el i1ño más 

d1flcil para el control de los prec1oc; en la pconornL1 nacional. 

(1) CARRION. Luis. HERNANDEZ. Ignacio y otros "Los hechos. la Política Eco
nómica y la Cnsis". Rev. ESTRATEGIA rJo 69, mayo-Jun10 1986: [dit. Pu
bl1caciones Soclt1lcs Mexicanas. México D.F., pp. 8-22. 
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Esto lo muestra el margen de error en el que concluyó el año 

pasado: 

1983 

1984 

1985 

META OFICIAL EN 
LA !NFLAC!ON 

(!) 

50% 

407. 

35% 

JNFLACJON SEGUN 
BCO.OE MEXJCO 

( 2) 

80.5% 

59.2% 

63. 7 % 

MARGEN OE ERROR 
( 2-1) 

----r---

60% 

53% 

32í: 

El úllimo trimestre de 85 constituyó un importante repunte de 

la carest~a de la vida, que llev~ los precios a ccsi lo doble 

del c~lculo elaborado por el gabinete a pr1ncipiu~ del rni~mo. 

Como sur:rdió en 1982, los precios se dispararon en el segundo 

semestre d¿l a~o. 

enero 
febrero 
mi'trzo 
a b r i 1 
mayo 
junio 
Ju l i ü 

agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

!~DICE DE PRECIOS 1985 (2) 

MENSUAL ACUMULADO 
7. 4;; 
4. 2Z 
3.9% 
J. i ¡ 
2.4% 
2. 5 % 
3. 5% 
4. 4 7. 
4.0% 
3.8% 
4.6% 
6.8~ 

7. 4% 
11. 9% 
16. 27. 
19. R7. 
22.G% 
2 5. 7'7. 
30. 17. 
35.8% 
41. 2Z 
4 6. 67. 
5 3. 37. 
63. 7% 

(2) lxcels1or 1 enero 1986. 



De los elementos que se pueden mencionar como presiones para 

el alza de precios son: 

A) fuerte especulac1ón r11on12Laría que llevó 1 en menos de tres 

meses al dólar a más de $ 500.00.-

B) Las elevadas tasas de interés, que superaron el nivel de 

73'.Z para constituir un nuevo J"C:cord de co..:tos fi11ancieros. 

C) El incremento de la demanda de fin de año, por la derrama 

de agu1na Idos. 

O) El alza de precios en los energético~ (gasolina, diesel y 

gas). 

E) Las ganancias al alza de grandes empresas, fundamentalmente 

transnaclonales. 

Como se observa en el año 1986 se tiene una inflación arriba 

del GO%, grave, pues aunque ésta no había sido controladu en 

los afias 83 y 84 si tendia a desacelerarse un poco, para pasdr' 

de ,i,1plP~ de m~s del 100% al 59.2%; sin embargo ~n 85 nuevame~ 

te esta reliasd el 60%. 

El c~rculo inflac16n-devalu6ci6n-1nflac16rl no explica el proce

so r:le r.;ire~.tla. en el fondo er.iste tJna polltica económic~ que 

pr1v1leg1d las utilidadPs de los exportadores y del capital tu

rlst1co, entr,1nd:'> también los e'.:ipt:culodores que aporttsn para 

st una buena tajada de gJnanc1a~. 



10 

El obJetivo del FMI de baJar los porcentajes inflac1onor·ios en 

base a controlar preferentemc11i~ la demanda, no ha funcionado. 

En 1986 se aplicar~ una pol{t1ca de freno econ6mico. Pero mie~ 

tras la ~conom!a nac1on~l est6 a merced de la especulac16n monQ 

t~ria, no será abatida la inflación. 

Las perspectivas inflacionarias para 1986 son: 

A) la meta oficiol es <lo 45%, Sin embargo nos utcncmo5 má'l 

bi~n 11 los márgenes de error, la inflación podrí11 situars.n 

el pr6ximo diciembre, entra 66Z y 82% a11ualc~. 

B) Los sectores empresariales hahldn de qu~ 86 ser5 un afio d1fi 

cil y e) Centro de [conomÍ<1 Aplicado pronostica una lnflt'\-

ción c.ie1 112% (este centro pronost1có un<.I care-:.tL1 dc1 64% 

poro 85). 

C) En enero fue apl icad0 un alza en e1 precit; de l~ luz y fue 

anunc1aéa la pollt1ca de pt,ec10~, en la <Jt1~,olin3; '.'.;i biljll él 

Sl1birS el de las gasolir1as a n1vcl interno, 

D) las t>~pt:ct~l1Vi1S ltamo1~•1 ¡;;.:;~:-~;.,rloras de la inflación rHcl) 

como {>l pr1nc1pio de oi10, .:i.punt.i'ln o una. infl¡,c\Ón superior 

J lo dP 35''. (3) 

RESERVAS JtJTfRtlACIONALlS, r:.:¡ Qf llOA 

En 85 cor1t1nuó t:!l detcriot·o de las re$erv(1s interndcionilles de 

(3) !HIDlM, [xccls10r 1986, 



dólarc,, 

tos: 

11 

E$te deterioro se explica con los s 19uientes a-; pee~ 

- Fuga do cap1lalos; reducci6n del super5vil comercidl motivb1!0 

por el incr~1nento de importacionc~ y el decremento de las ex

portaciones; la reducc16n del super&vit tur~stico y el manle

n1miento de un elevado serv1cio do ld <leudJ c~tPrna. 

M191u~l de la Madrid Hurtado opl<J por t1 l ingreso <Jl GATT y la 

transformaclÓll dQ 1'1 pollt.ica de perml~.ú<;, d(> importación por 

la de arri.nceles.. 

En sintesís, el gcbic~rno mexicano mt1.ntienc ~;u c<>rc.1nla con el 

FMI y su pol~t1ca a11t~ la deuda, pero nu 11!1dr1dona def1n1tivamcn 

te la carta de L1 ne90-:1aclón juni.o l1 otro'.; p;'IÍ'.iC5 do Amér1cd 

Lattnd. As: por ln tanto y B la cspern do otrd cnyt1r1tura, bu~-

dólares para 1986. 

En e~te contc~to, el FMJ pres1ona ptlra lmponer ur1 programa nco

némico 86 tipo ~'l .~.:: :!~'. lntenttJr que la econo~da n.c1cional no 

crezca, como mt!d1Jc.1 p~r.:l dPtt;-r1llr L) infL1c1lin; rnt1ntE>nor la co11-

tenc1bn <:,,1l,ir1ctl twsrdndo t"f!d11c1r e1 défic1t pl1bl1co: y mante-

n1en<lo, odeni~c:.. un<• polit 1cd flex.1ble ,:n mr:te1·1;i c:amh11tr1a. 



1.3.- SITUACJON LABORAL (4) 

[r1 el afio d~ 1985 '.·e •i~ una mJyor agud1zaci6n de las condic10-

nes de v1da de los tr11b,1Jadores, no 5Ólo en cu<lnto ill dült.'r ioro 

del ~~ldr10 real. ~1110 par el desempleo y des~~Jos mas1vos. 

Hubo varios conflictos y luch,1s que se cent.rc1ron en ,1umcntos 

sr1l.1,·11ll~', y ~n la defenc;é1 de las fuentes de t.~abajo, r.01110 CJCP-

plos c1t11mo<, el c:onfl1cto de Ointl-Renault, el c.iP.rr12 en ld um-

presa ri!rtirnc~. lct 1ndust.r1a nuclear. 

Con respaclo ~J salar10 m•n1mo, los llderes oficiales plantea-

ron in1cialmente 80%, sin emba.rgo en noviembre demandaron un 

60%, acoptar1do f1nalmente un 32% por el Estado. l1oy esi~r1 plarr 

teando n1ievamentc un aumento de emergencia p~ra el pr6ximo mes 

de marzo, 

Con rer.pecto c1 l"~' condiciones lHborriler. d.; 1<1 mujer, t1l1n cont_!. 

núan rl!Cib1(•ndo bu.JO~ !;J],1rios, n1n1Junu o bilJd'; prcstac1on~s 

s~cia1c~, oc11pdÓf1c, bJ.<...icam'}nt0 rnrnn .icJrit·1ilt.oras, a1·tn~{1nils, 

ayudantes de obrero~. oflc1n1~li1S y trobaJadortls doméstica-:; en 

el sector <;P.rv1r. in~, v com1•1~r 10, rlond1• '.>e e11c11entran la~ funcio-

(4) CARRION, luis 1 !![fHJMmrz, JqnM10 J ot1·1p, 
11 Lo» t1 ,\liojtidorc:~. en DESV~~T~ 

JAº, Revl<:.t,1 E-;trd.t;?g1il fJo •. 7~0, J11l10 .... -~~~<>to PJ8fi, í.d. Pub!1c,1cion<:$ So
ciales Mex1cdn1Js; hí?x1co, u.t,, pp. n-u .• 
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Esta s1tuaci6r1 repre~enld adem~s de una carg~ excesiva de trabA 

JO, una fuertv lirnitnción en el dc!'"1rrollo de li~s potenciali

dade~ de la mujer en ~u vidd laboral. 

Hay que deslilcar que los snl~rios min1mns buroc1·5ticos negocia

dos por 1 a t STSE fueron mt:'norcs al mi 11 i mo general y con gran 

var1ac1ón segúr. la zona. los trab,1J,Hlores al serv1c10 del es

tado son pues espcc1~lmcntc cdstigíldos en sus condiciones s~la

r1dlPs y como vercinos 1.amb16n, con despidos mdsivos. 

DESEMPLEO 

El director general del IMSS inform6 que en 85 la planta produs 

tiva absorb~a 4.5% m5s de trabajadores 4u~ en 84: sin cinbar·go, 

en primer lugar, el que aumente la inscr1pci6n al JMSS no nece

sariamente s1gn1fica que haya disminuido el dcsetn¡ileo, en segun 

do 1 u g ar el d ('\to 11 par t 1 1· de 1 re !J l $ u- u J 1: l í ;.¡ ~ ~~ 1) u ,- e fl ej.::.. e 1 

enorme dt!Sernpieo gerier<ldo por· la f!dminislr,1c1ón oúb!1ccl. 

El sector p~blico cor1gel6 y e11n1in6 e11 85, 108 mil plazas ofi

c~:1~~r.t~. l-b1~ ~11r- ,,(_Jn~oar lo$ de'".f;ido'.i y ajustes en l<Js para

C$tJtalc'.". j' dci~.re'1tr,1l 1;o,1<lo"· y udemás lo~ de!:.pidos en los est~ 

dos, el 0Í'1 1nforma el 5 de agosto qur. el gobierno +ederol a 

despedido J 131 mil emrleildos hasta med1.1dos Jel d1-10. 

Antes de loe; <:.ismoo:. de '.'.eptiembrc se est1rn(1b,\ un desempleo de 
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m1 l16n de trab•J•d0ro•: un diftcit de 700 mil plozas respecte 

a la población que ingresó a la edad de trabajar y unos 200 mil 

despidos en el sector pGblico y 100 mil en el µr·ivado. Es difi 

cil calcular el desempleo provocado por el si~~o, la CEPAL l1a

bla de 150 mtl, el CT hablo de 100 desempleados con problemas 

de indt1nnizaci6n, entre las costurerJs !1ay 40 rnil desamplcados: 

el sector· salud reconoce 30 mil: adem5s est5 el empleo provoca

do en la mult1tud de trabajadores independientes que trabajan 

en su propia casa o en la call~. 

El Centro de Econornla Aplicada, S.C., afirma que la la5a global 

de da~cmplco ~biPrto en 85 fue de 12.62 de la PEA y ello signi

fica alrededor de 2 millones y medio de trabajadores. 

En conclusi6n
1

por m5s parcial que sea la informaci6n, es cviden 

te que ~l desempleo sigue creciendo 

lo af1rmJ el dirPctor del IMSS. 

no aumenta el empleo como 

En general los pldnes econ6micos incluye11 poco crccin11ento para 

el 86, lo que impliCil mayor desempleo. Los pronósticos del cen 

tro de Econom~a Aplicada son que se pasar5 del 12.6% de la PEA 

como desocupac16n abierta en BS, al 15.7% en tib y a~ 17.7: G~ 

8 7. 
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1.4.· SITUAC!Drl POLITICA (5) 

El descontento popular antes del sismo había llevado ol régimen 

a tomar dos medidas: incrementar la coerci6n, y buscar m~s con-

sen so través de los aparatos estatales, especialmente del 

PRI. Después del sismo la segunda medida se incrementó: el ré

gimen utilizó un discurso conciliador. Hoy ante el peligro de 

que el descontento popular aumt~nte por J,1 a9ud1zac1Ón de li\s 

contradicciones, se vuelve aplicar lo linea duni en el tr.:ita

miento de problemas políticos recurriendo para ello~ pol~ticos 

de carrera (no tecn6craLas) con exper1cnc1a en contra de mov1-

mientos populares y democr<lticos. 

A fines de noviembre de 85 se elige a Pedro Vázquez como d1rec

tor de la Direcció~ Federal de Seguridad Nacional 1 esto obedece 

al temor de MMH del rompimiento de la paz social. 

El PRI ¡:;ierJc legitimiJod ::f ~e Lulilúl1 1acdiJus pu1·a su domi11C>ción 

reprimiendo por la fuerza al que no est~ de acuerdo. 

En la c¡mara el PAN apoya dl r~gimen en los asuntos de: la cuen 

ta pública, en cuanto a las r~laciones con EU y en el pago de 

la deuda externa. 
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Se nota la división y el descontento en las filas del PRL en 

relaci6n a la politira econ6mica: 1) despu¿s del alza de la ga

solina, sólo un orador priísta defendió la medidJ; 2) ld mayo

rÍti pr1lsta rechazó, sin llegar a la votación, lil iniciativa 

propuesta por MMH de abrir cuentas en dólares; 3) al presentar 

la Ley Orgdnica Ue Ganrural, unil fracción del PRI apoyuba al 

sector agrario para que los ca1npesinos adquir·ieran con financi! 

miento los insumos y la maquinaria, pero otra se oponta y exi

gÍJ como i11~1~1r11ed1ar10 de la compra a Banrural; la ley regresó 

dos veces a su comi~i6n y Mendaz~ Barrueto reconoci& irrespons! 

bi l ld':!.d d':.! le: p:~;:;;;ld.;:i1Í.t!!. Je 1d~ com1s1ones de trabajo, es de

cir, de los priístas. 

1.5.- EL TRABAJO DE LA MUJER Y LA CRISIS 

Sin ningun~ g~rur.tíu de eslctbi l i<ldd en el empleo, ni en el ni

vel de 1ngresos, sin prestaciones ni seguridad soci.;;.l, someti

das a Ja:. presiones de la competencia y rroviénduse entre los 

excesivas c~rgas de trabajo y la desocupaci611, millones de muj! 

res son ocupadas en el Smbito urbano, trabajando hajn 1~ mnrl~li 

dad de empleo informal -sin contrato- e11 la industria, comercio 

y servicios. 

En es~~s circunstancias est~n las vendedoras casa por en~~; co

merciantes de pequeños establecnnicntos. por lo genercd fami-

1 iarP.s, afanadoras, empleadas de serv1c1os, costureras que 
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maquilan a domicilio, etc. En los últimos años esta situación 

se acentúa cada vez rnás debido a la crisis económica. provocan

do que muchas mujer~s vendan su fuerza de trabajo en condicio

nes desventaJosas. para coplementa1· e1 ingreso familiar o para 

sustituir 1~ falta de alternativas en el er:-iplco formal l 

consecuencia del elevado número de despidos y el creciente de

sempleo en tl conjunto de la econom•a, que afreta en primer lu

gar 3 las mujeres trabaj~doras. 

UltimamenLe, m1entras los trabaj,1dores que son despedidos se 

dedican a buscar otro trabajo o empleos eventuales, dejan a la 

mujer cuiduíldv .:;1 nt:t_Juciu. Estos pequeños establecimientos co

merciales crecen cada dla m,ís, empleando por lo gc11eral a las 

mYJer~s sin rem~neraci6n. 

Los ocupudos informales fluctúan de acuerdo con los cam

bio~ de la eco11an1t~ J~l j>di~. Por lu genera! en lu fasA de au-

9e existen má) oosibilidades de incorporación al sector formal 

del empieo, mientras que en épocas de crisis los desocupados. 

del sector formal tratan de incorporarse al sector informal; 

puede suceder tambiin que la reducci6n del inareso familiRr nr! 

lle a los miembros de la mi~m~ a emplearse en actividades infor 

males. 
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El ~ector informal est~ compuesto principaln1ente por los grupos 

que tienen una posici6n m5s desventajosa en t~rfi1inos de negociª 

ción laboral, por lo que no se extrtúia que un elevado número 

de ellos se~ 1el s~xo femenino. ZS.2% de la poblJción ocupada 

urbana t1·abaJa en condiciones de informalidad, siendo mayor la 

población de mujeres en esta situación, pues mientras que los 

ocupados informales rnasculinos representan el 35% de los traba

jadores. 

Por otra parte la participación de líl m11jer en total de la po

blación ocupada en el sector informal ascend1ó a 36%, cifra su

perior a la correspondiPnte pijrticip~ci~n femcnin~ en el ~celar 

formal, que es de 27%. Dentro del sector informal la particip~ 

ci6n de la mujer se concentra mayo1·1lJriamente en los servicios 

(GO •. ~). en el comerc10 (40.67.), y en la manufactura (32.7%). 

La concentraci6n de esta mano de obra en un reducido número de 

actividades puede obedecer a la escasa o nuld c.:i.lif1cac1ón de 

las mujeres al incorporarse ó las actividades productivas, por 

lo que ésta tiende a real izar tare.:is relacionadas cori el tipo 

de trabajo desempeñado en el hogór. 

Por las características de las actividades informales a nivel 

de remuneración es muy bajo y afecta aún má·; a las mujeres. 

El 68% de las mujeres ocupadas informales de la manufactura pe~ 

c1bían ingresos inferiores al saldrio mín1mo, micntrlls que el 

porcentaje de hombres en esa situación era de 57.4%. El nivel 
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de remuneración se depríme más en el comercio informal donde 

el porcentaje femenino que pcrcibla ingresos inferiores a1 sal~ 

río m~nirno era de 76. 74 mientras que el correspondiente a los 

hombres era de 67.4%. 

En la industria mJnufacturera las ramas que emplean a la mayo

ría de las trabajadoras informale~ son: fabricación de prendas 

de vestir con un 42.lZ. (6) 

La inclusión de la mujer a la población económicamente ilCtiva 

(P.E.A.), a ido increment~ndos~ pDulatinumcnte~ 

Actualmente la mujer trab~ja: 

. ~n-~l-f~~EQ·- En actividades relacionadas con la agricultura, 

ganadoria, cdza y pesca, conslltuycn un total de 266,654 muje

res que significon el 10.8% de las trabajadoras. 

más favorece 1~ .'!'nljPr. se observu que la presencia femenina 

est¡ local1zdJa 2n 1~ fahricaci6n de prendas <le vestir y ~~ 1~ 

de los alimentos. La 1~ujer ~compaR6 al troslado de c1erlds ~e-

tividildes tradic1onJles de su coiite'/,to doméstico d) control fl)-

bril. siendo la fJb~i~~ci6n de prenda~ de vestir la Gni~a ramo 

(6) Uno más Uno. Art. 11 L~ rri~i~. ha PmpuJJdo J millones. de m;;jcres n.l mere!! 
do de trilbajo en franca desvent,)J<1 11

, Mo.r1bel Gutiérrez Moreno, 25 agos
to do 1985. 
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que ocupa mis mujeres que hombres, Dentro dr este reng16n se 

incluyen muchas trabajadoras que confeccionilndo las prcndl\s. 

ya sea en su dorniel lio, en Li fábrlc,1 o ta.1 ler labora a dlO!sta

jo, es decir, cobrando en proporci6r1 al trabaja realizado. 

Con este tipo <le tr,1bajo en el cual la mujer se lleva ciarto 

número de prendas de vestir a su casa para co!".er, favorece al 

pót1·Gn yd que 110 l)ilY un compromiso salari~l ni tJmpocc prc~ta

ciones sociales para las trabajadoras. 

• f.!!_li!_J..!!.&Y.ilr..l.2_SÍf_lQ_~l.:if!!~!!1-ª.f.lQrr. - Ha y un gran auge en 1 <l 

participaci6n de la muJer en esta rama, aqu• el problema es que 

las industrias son ~dquiridas en su mayor1a por empresas trans

nacionales, las cuales poseen el 75% de capital global. 

• I!!_J~_J.!!2.!!~.t!:iE._J!§'._J:r29..t!f.!E!~-.l~ . .c!!!~.c;._gl!1.if.2~-.':i. -~_gQi_c:_in~l~.2.. -

En esta industria la partic1püción fclll(·:nin,1 es alta, t.ambié11 

en la industria eléctrica la part1cipac1ón de la mujer va aumerr 

tondo • 

. t!!!..if!:_..9.!!~_1.!:i!~!!l~ .. -_s!~n.s!Q_~~!.'!ifiQ1·- Es el nivel donde se ha 

aglutinado el mayor número de muJcrcs ya que ~e requiere poca 

capacitación, esto trae como consecuenc1a una ausencia de cali

ficación, ingreso y status. 

Los tipos de servicios son: 
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• Q2hig[nQ.- [11 dor1dc líl~ mtJjeres dosen1pefian er1 su mayor~a labg 

res sotret6r1ales, adn•1r11slrat1v~s y manuJlcs • 

. ~B!!lfJ9_~2m~~!l~Q.- Er1 esta act1v\¡l~d Id muJCi" no tiene nin

gGn tipo de prc~tdc1611 lrgíll ni de orgílnlLílCi6n sindical. Den

tro do l~s lrabaJadoras dom~sticns ~e encuc11t1·an mujeres desti

nada~ a: L1mpicz~ d~ 111gnres pGbl1cos, prcpJrJc16r1 y v~r1Ld de 

al imentus. Dentro d~\ nivel que se cor1~ldcril supci•ior en scrvi 

c1os p.1rd la muJer y un reconoc1m1enlo social y de remunoraci6n 

un poco favo1-able os en las universidades o part1c1pün<lo en ltli 

t1tutos de invcst1g~ci6r1. 



A T U O l 1 

LA MUJER, ~A FAMILIA Y SU TRABAJO 
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2.1.- LA íM·lll!A 

La r.~tructura de la fam1 l ia c:ompuest,1 en pr1mcr lugar por lo:. 

cónyuges y ~us descendientes 111cluyéndose rl Vt!ces d pcrsont1S 

que l1nn vivido o viv~n bajo un mismo lecho y sistema econ6mico 

1nterdependiEnle. 

11 La familia se considera como ur1 grupo social tntimamcntc rela-

cio11<ldo que posee 1Jna or9an1zac16n y estructurd interna''. 

l.i\ f,1mi 1 ii\ J,~ form11n un homhre y un., mujP.r, ec.t.e ec; t>l fActor 

primario ya que dentro de éstu se satisfacen las ncccs 1dades 

básicas del hombre y sobre todo de loe; htJos, la fami 1111 es li1 

1nst.ituc1Ón que conscituye la b11sc fundC1mcntdl de la ' ... ocicdc1ci, 

y es el nGcleo social m~s fuerte que existe. 

SegG11 Luis Leficro, ~e le puede atribuir ciertas funcionrs urii-

versales a la f~m1liíl, las ~uales son: económicd, de reprod1ic-

ción, educativa, s.Jcial1zddora 1 i!fect1va, de protección a s.u 

salud y bienestar en 9eneral. (7) 

Las funcione~ generillc-:; dependen del momento histórico en que 

viva ld famil1J., su ubicación geográfica, de la cultura a la 

cual pertenece y d~ su nivel soc1oeconómico. 

(7) Lel1er-o Otero, Luis. 11 Invec.tigaciones de lu f..w11l10 en Méx 1co'', lrnpn:SQ 
ra Galve, S.A., 1971. 
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2,2,- DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA 

En la soc1üclad existen dift:r·entes t1po~ de familias que depen

den b¡sicamer1le de su estructura: 

[!!.!!!..1..l.!~L1Ü.!f.!~~r.- Formtlda por padre, m11dre e htJOs, ht,bili.1n un 

mtsmo lugar y se cncuentríln separados de su p.1rQntela, se man

tienen dal trabajo Jel e•puso y/o esposo. 

1!fillllQ_t~1~n1!·- Co1npuesta por dos o m~s 1·amiliares nl1clcarcs, 

unidos por lazos con~angu~neos q~c forman un solo grupo con de

rechos y obl1qac1oncs mutuas. tstc tipo de tam1!1a v1ve en un.:i 

mi~m~ ca5a y los gastos son repart1dos ~ntre s1is miemhros. las 

personas adult~s se er1car~an de la ed1Jcac16n de los h1JOS y les 

d1ccn cuales sor1 sus derechos y obligdc1ones. 

OebiUo a ld ~iludc1Ón actu,~1 y di número oe d1vorc10$ y otros 

factores ~oc1alcs se han formado dlferen~es tipos de fam1lias 

que son: familia de un progenitor, familius adoptivas y fami

lias reconstruidas, 

E!~lli~-~Q_H~_pr9g~~i!Q!·- Se compone por la madro y sus hijo~. 

es irncompleta, ya que no hay una reltlciÓn de pareja de hombre 

y mujer, en esta s1tuac1611 la madre tiene que evitar transmit1r 

a sus hljos sentimientos de ho~t1l1dad hacia el padre que se 

fue, por lo tJnto 1a madre debe de cr·1Jr y educar a sus hijos. 
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La responsab1l1dad de ld madre es proporc1or1dr a sus hijos expg 

ric~cias con p~r·sor1as Jol sexo opuesto, es dec1r, ayudar a sus 

hiJos a aprender rol1?s Masc~l1nos y fcmcn1r1os scg~n sea el ca

so. El n1ño en esta farn1l i.1 crecerd -:;in el modelo de io que 

s1gn1fica la rcl.1c16n funciorial hornb1·u-mujer, pero puede cono

cerlas si se mantienen relac1011es con parientas, famil1as ami

gas de lo~. padres qu~ ten9,1n 11ria estruc.tt1r1\ convencional. 

fE.!!!.iJ.1..i!~-~.922.!l~~~-- Compuestu por un hiJo adoptivo y ningún 

otro hijo, o por un hijo propio y un adoptado, los pa.d1·es en 

este tipo de familia pueden y deben ayudar a creur una identi

dad fl\miliar, quü facilite al n1no sent.1r~t:! 111i~:mt•r0 d;:: l~ f,::mi

lid. Los padres adoptivos deben inforn1ar al nifio sobre sus pa

dres b1olÓgicos, antes de que este se entere por otro lado y 

les pierda la confianza, no se debe 1·oprimir el deseo del nifio 

de conocer a sus verdadero~ padre~ s1c~1pre que se le de orient~ 

tados mayores se les debe avud,1r a s11per~1· los senlimier1tos de 

separaci6n y p~rd1da de las r·clacioncs anterior~s • 

.[~~ill.;~ _ _r:_g~2,:~!:_~~i~~.S.· - Están forniudos por segundos matrimo

n 1os1 incluyéndc'.:e h1joc; rjí! c,1d.1 poreJa y hay que considerar 

las relaciones interperso11ales entre padre e hiJaslro. 
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• Una mujer con hijos ql1c se casa con un hombre sin hijos, la 

familia mixtd se cor.1pone dr. la esposa, sus hijos, del esposo 

y del exmarido de la señora • 

• Una mujer sin hijos se casa con un hombre con hijos, la uni

dad comprende al esposo, sus hijos, la esposa y la exesposa • 

• Ambos, mujer y hombre tienen hijos de matrimonios anteriores, 

ld familió incluye u l.:i espo:.ct ~us hijos, el esposu y ~us hi-

JOS, a la exesposa y al exesposo respectivos. 

En este tipo de familias todos tienen autoridad sobre el niño 

donde le piden hacer diferentes cosas, esto hace que el niño 

se confunda y por lo tanto ~e le cre.:rn problemas en la forma

ción de valores, actitudes. roles, comunicación, etc. al recibir 

diferentes opiniones y dif~rcntc~ moda~ de ver la vide. 

2.3.- LA FAl•:ILIA COMO AGENTE SOC!f,l IZADOR 

"La socialización es un proceso il través del cual los indivi

duos aprenden las normas y pautas de comportam1ento que son prg 

pias de la sociedad en que viven''. 

La familia es donde el nifio interactGa con diferentes personas 

y donde los parlres y familiares van a servir· de modelo para su 

soci11lización temprana. La. personalidad del niño tiene sus 
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~imientos en los primeros afias de vidn y estos van a ser y de

penderán de la conv1venciil fa.mil tar en que se desarrolla. por 

eso los padres deben educar a sus hijos con responsabilidad pa

ra formar personas independientes capaces de rel~cionarse ad~-

cuad,1merite. Los p~dros concienlcs de que son lo~~ primeros 

más importante~ tr1111sinisores de act1tudec; y vulores n1or,1lcs a 

sus hijos t1·dtan de reforzar ln convivencia diaria yil que esto 

va a ser una 1nfluenc1a decisiva en la vida de los hijos. 

Los padres ensefian íl sus !lijo~ los h~~itos y normas para convi

v1r co11 las dem&s personas en <lrmon~a y pJr~ ~~1c G~Los se descn 

vt1elv~n ~n 1~ fdml !10 y en la sociedad. Conforme el rliijo cre

ce ~e da cuenta del ~poyo y reciprocidad que existe en la fami

lia y experimenta los: beneficios de compartir y ayudar a 1as 

personas, esto permite que se desdrrollen co1no personas capaces 

de edapldrsc y de part1cipar activame~te en l~ soci~Jad en que 

vi ven. 

2.4.- COMUN!CACJON EN LA FAMILIA 

- Roles famil1ares 

Un rol establecido e5 el papel que desompcfta la persona en una 

s1tuación dett~r1111nada. lils rclac1ones famtli(1res es. el conJun

to de comun1cacion~s. v~rbJl~~ y no verbales con lo~ qu~ inter

actúan la!> person.i5 d~ li" familli'l, e::. a trJvés de la comunica-
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c16n como se puede conocer o transmitir lo que se sabe, piensa, 

quiere y siente. 

- En la familia cada persona tiene funciones d1ferentes 

Cada miembro de la fBmilio t1ene funciones diferentes, por ej~~ 

pla. el padre y la madre al tener h1Jos deben c11idarlos, educar 

las, inculcarles sentimientos de afecto y respeto pero existen 

diferentes man~ras de cumplir estos rolas. 

Scq~n ~efiero existen diferentes formas de matrimonio, que son: 

Matr1monlo trad1cional, mai..1·irnon10 1.vmG unid,):1 integrada cerra

da, matr1man10 igualitario abierto y matrimonio comercial. (8) 

La forma de mdtrimonio que pr·edomina en esta sociedad es el ma

trimonio tradicional y ul oue se aspira es al matrimonio como 

unidad integrada cerr·ada. 

En el malr1monio lrod1c1onal las roles del padre y la madre es

tán bien d1ferenc1ndos, lt1 ni11dre se dedica a1 hogJ.r y cuid~do 

de los h1JOS, µt-,¡;;;:,;:-;;"" "º Cc1SA y depC'nde on todos los aspectos 

de1 espo~o. rn1e11t.rJ:.. f111•• P1 pudre e~ ~l t.;nt<'.'1rQado de troLuj¿;

y mtintene1· el hotJJr, toml1r dec10:.1anes impor·tdnte~. es $er·vido 

por la niiiJer y tiene l1bertdd ~eAuól. 
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En el matrimonio como ''unidad integrad<l cerrada'' al q1ie ~e aspi 

ra, la autoridad es compartida con la participaci6n de la mujer 

como apoyo. En algunas ocasiones la mujer trabaJa pJra ayudar 

a los gastos farnil1ares, y el esposo des,;rnpeña olgunas tareas 

domés.ticas. Los hiJOs también tienen roles que desempeñar y 

se espera algun,1s conductas de ellos, deben convivir con los 

padres, nece~1tan de su partic1paci6n, aceptar eJemplos, conse

JOS y depender econÓmicamcnl!::! Je ellos mienti·a:; se v1va en le. 

casa paterna. 

El lugar que ocupan los hijos también influye en el rol que de-

sempeflün, ;;::; :::::cmún que el h1Jo ma:yor t~ng¿i n1~-; 1 ii_wr·tnd y "u Lo-

ridad fam1l1ar a cambio se le pide responsabilidad y mejor com-

por·tami en to. 

ge más que a 

sl libertad. 

A vece-; el hijo menor es el pr~dilecto se le prol~ 

los e tras pero este no tiene obligaciones, pero 

su opinión no se toma en cuentu. Los hijos de 

enmed10 tienen obi 1gac iones ·19udl q11e el lllóJUi pero tumpo•:o su:; 

opiniones son tomadas en ~uenta. 

El sexo también 1nfiuye en el rol que se va a desempeñar, al 

niño se le enseña a ser fuerte, valiente y se le da poca impor

tancia en la parl1cipac1ón en el hogar¡ en cambio las mujeres 

deben de ser apacibles y tener inter~s por las labores dowisti

cas. 

Es importante que cada Miembro de la familia est~ satisfecho d~ 
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papel que desempeña, de lo contrario puede haber dificultades 

en las relaciones familiares, para que no sucedo esto debe de 

haber comunica:i6n entre la famili~ para lograr una convivenciJ 

más satisfactoria. 

2.5.- ACTITUDES DE LOS PADRES CON LOS HIJOS 

Los padres son los encargado5 de la educación de los hijos, ad~ 

más les deben proporcionar los medirs para su desarrollo inte

gro 1. 

Los nifios necesitan que sus padres los gu~en en ~us cn~cn~P?~~ 

para poder ser personas que se puedan relacionar con lo~ dem5s. 

El hogar es donde el n1~0 ap1·enJL a convivir, a comer, a vestir 

se, asearse con ayuda de los padres; estos debc11 con1binar aut2 

rido.d y lihe,·tad. disciplina y espontancid,1d, cons1stenci.1 y 

pacicnclc oara estoblecer una rela.c.1ón de afecto ";/ comprens1C111 

para dler1tarlo y apoyarlo en sus logros y fracílsos. Los padres 

deben respeltlr, creer en los n1Ros para que estos los respPtcn 

y crean en ellos. En la educaci6n clel íl)Ro es necesario ense

ñarle a s'.!r unJ. pcr~,ana que \leve '::>U v ;,:.::; .:cr: '!::\lor v diqnid,1d. 

2.G.- COHU~ICAC!ON ENTRE PADRES E HIJOS 

la. con1un1cctc16n se puede dar a trdv~~ de pJ1~br~~, gestos, ac

t1tudes que pt!1·m1ten manifestar lo que se ~1t!nte y picn~a, de 
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estas expresiones depcnde11 las relaciones y la core~nic~ci~n que 

se de en la fnm1lla. Líl 1ntetilCCiÓn fami~iar es relevante, ya 

que a partir de e~ta se funda la confianza entre los miembros. 

Los n1ños- aprenden a comun1t~)1·se en la fam1 l i(1, 1a forma de co

munlcfl.rse de los padres y por LlS personas que los rodeJn son 

el primer modelo a partir del cual el los crean ~u maneríl de re

lacionarse ccn otrcts personas. es en este momento en que se de

be ofrecer· a1 niRo una comun~cac16n cl~ra y abierta. 

Es importdnte sembr·ar el ,1fecto en la fami 1 ia ya Qt•e esto es 

la base a partir de lil cual se formun las relaciones humanas 

y Jos lazos q\1~ unen d lJ oersona con el ambiente. 

2. 7,- STATUS DE LA MUJER 

El nivel o posición que se ocupe dentro df: determ~nado pues.to 

es el que g~nc:r.:i.lrnr:nte va a úar el ingreso percihi.do por él, 

as1 como c1 slatu:; sociu l t·e.::on.DCido como trabajador. Se dír::P. 

qu~ hay m&s hombres a nivel empresar1os o patrones que muJeres. 

H!~ muieres que ocupan puestos de mando pero ustas son conta

dJ'.:;, la<:> t:'Sta.dh,tíc.c.::. <:<?ñl.lldn que u 1.~·:0l natrón (>mprcsurio, 

la parl1c1paci6n femenina es baja. S~ JlCC Q!J~ la ntUJer es ocy 

pilda en el p~rson~l (idmi111st:-Jt1vo o téc1rico. El ingreso perc_i 

bjtio. e~ una con~~ecucnc1a lÓg)cu de lJ 1rnpurt~1nc1t1 duda Jl r1111~~ 

to ocwp-'rlv, lo~ il.Sccno;os se b.Js<>n t::1-, )~ r:a.o~\c1dad dCI as..imir 
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,·é:,,_,on.,,'1l•il 1.J .. 11J ... , 11 d1• h~·'l':~r· ei tr:1t:u1JO mi)-:, etcctn·o o pro~~uct1 

''º· La. diferenc1a '.~1lar1ñ1 entre la rnuJer y el hombre s1ernpre 

se hd nota¿J ya que e 1 hombr"'e s, empre e'> mejor p<lgado que 1 a 

muJer, esta d1screpanc1d se eleva en algunos sectorc~ de act1v~ 

dades y dl~m1nuye en otro~.. El único sector donde el promedio 

de ingreso de la mujer es superior es en la 1ndustr·ia estracti

va (petróleo, gas. ndtural, carbón, etc.), la part1c1pac1Ón de 

la muJer es m•nima, 0.2% del total de l~s trabajadoras me~ica-

nas. 

En el sector 1ndustrial lJ mujrr podría tener mejores salarios 

pero en esta actividad hay una marcada discriminaci6n en sala-

rios. Si! put!Jc Üt!c11 que t<:.ld d1íerHncirt c;.l:' d(-'be cui'!ndo se tr~ 

ta de proteger a la muJer se le limita, la po~1bilidad de trab! 

JO nocturno de los horario~ extras (que son pagados a doble sa

lario), estas restricciones acL6ar1 de dos maneras perjudicando 

a la mujer trabaJddora: 

- AleJindola de l~ oportunidad real de ejercer estos trabajos, 

en otros la hdn dejado sin recompensa salaridl al efectuar el 

trabajo. 

- Al aceptar la mujer un horario que las leyes prohiben, quedan 

sujetas a las arbitrariedades oel patr6r1. 

Co:no se obsnrva la muJer es explotada de cualquier forma, el 
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hombre cree estar por crnc1rna de ei la, pero lo que neces1ti\ la 

fTlUJer es tener confidnza en sí m1sma para demostrar que es 

iguJl o tal vez superior que el hombre, 

2.8.- EL TRABAJO DE LA MUJER DENTRO DE LA FAMILIA EN LA REPRO

OUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

La participación cada vez mayor de la mujer en ocupaciones eco

n6m1camente remuneradas ha adquirido una gran importancia. La 

mujer en la fuerza laboral adquiere una fuerte relevancia, por 

lo que puede s1gn1f1ar el elemento mod1f1cador ae una institu

ción, tan vital en una sociedadt como es ld famil i_~, cuya es

tructura dinámica aparece tan íntimamente rell'lciondda con e1 

rol y el status social de la mujer. 

E1i la hislorid la n1ujer dpdrece en su condici6n de trabajadora, 

pero este trabajo que desJrrollan nunca gozó de reconocimiento 

social, actualmente no se reconoce la calidad de t.rabi!jadora 

sino a la mujer que ejerce una dCt1vidad remunerada generalmen

te fuera de su ho9ar. 

En el momento en que 

te de status real de 

las tareas productoras se consideran fue11-

una 

marginada de ellas y, si 

persona, la muJer queda pract1camente 

participa, lo hace en forma t~mida y 

de:;ventaJosa, tanto en cuanto a los cargos asumidos como a la 

remuneración recibida. 



la muJer es suJet11 cada dla m,,!. dl hognr, y nara logr.lr esto 

en el ~1~lo XIX crea para ella una nuuvJ imagen: 1~ de ld madre 

educadora, la mujer se ctcoge con fuerza a d1cl1a imagen y en mu-

cho se logrJ alejarla del mundo del trabaJo. 

M~s adelante, la Revoluc16n Industrial altrrb profundam~nic lo~ 

sistemas de trllbaJo, el traslado de lJ. rrod11cción al recinto 

doméstico. al taller 1~1 fc1br1cd, tu•10 ccn-:-.ccuencia!. p;1ra ]tl 

mano de obra femenina: La mujer quedó en oi hogar y se favore-

cib mayormente st1 mdrg1naci6n, en c5c momento coyuntu!"Jl de la 

historia del trJb3JO, la volorilc1ón ~.ocial del trab<ljO e~taba 

relacionada con el suAo de la person~ que lo CJCCulaba. 

La propia historia de subvalorac16n y el oc1Jltüm1cnto del trab! 

JO femenino para fi+.es de reconoc1micnto soc1al, nos habla de 

una sociedad donde el hombr;; slcmr:r~ hu constit11ído la clase 

dominante y la mt1Jer hJ sido siempr~ maru1nadd. 

La sociedad neces1t11 dr~ la creación de una nuev<:l imagen de la 

muJer, con acceso a la educación y la m<l.yor participación en 

, ' ~. " • •• • ' • • 4 • 
.... rnUJO..:' \.UUIU Ut::'"-'~IUIH::~ µu1 :,¡ llll'::>llldt 

cial m5s all~ de la purdmente b1ol6gica. 

L.a r..uJer hol :.ido ~icm¡:.rl: 1-.i <Jro11 \..roüoJ<iJ01 il J~ 1<J~ lt1bort!::i. in-

grates del mundo, y todav~a trabaJ~ en sus a11tiguas ldrea~ pre-
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porando el al tmonto, vestido y atendiendo a la fami 1 ia. 

En la fam1 l ia tiene lugar Ja reproducción de la cspecfe, asl 

como la crianza y educaci6n de los nuevos seres humanos. 

la ftlmilia también se f!Stá transformando; ]ds mujeres exigen 

una mayor· equidad en la distr1buc1Ón de responsab1lidades¡ se 

estS tomando concienc1a de ld g1·an responsabilidad que represen 

ta el tener hiJOS y lri correspondiente oblig«ición de criarlos 

y educarlos conveniente~énte. 

las exigencias familiut·es pueden perjudicdr el rendimiento de 

la muJer en otros campos, nl ella ni la sociedad deben desani

marse por ello, la función prel.'1sora y titular del Estado ha 

implandado on m1ict1as nac1one~ seguros y servicios de maternidad 

obrera con disposiciones rf:glamentos que garant1;:an las 

obreras, pr6x1mas d s~r rnadres, el deSCdllSG retribu;do durante 

los periodo5 que pr1!ccde11 y siguen al alumbra1nicnto 1 dl aloja·

miento y as1stenc1~ en cJ;nica$ de matcrnidJd y los necesarios 

serv1c1os. 

Con el progreso moderno, en constante perfeccionam1ento, se pe! 

m1t1rá a la mujer soltera una mayor p,)rt ic1pación en los nego

cios, las orof.,, ... 1on'.:S Je:: t.1dÜdJO fabril, y cuando resuelva 

casarse, e!;tard en libertad de decidir si habrá de abandonar 

su profesión e 1ndependenc1,1 r.or la v1d¡1 del hogar y la<., ocupa-
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cienes famil1ares, o si, a su JUlcio, los nuevos deberes matri

monic1les no interferírán con las labores profesionalP.s que le 

aseguren su independencia econ6mica y podr~ continuar desempe

ñándolas. 

Pero se,1 cual fuera su decisión fr~nte a ese dilema, la mujer 

no d:::Je n1 necesita volver la espalda a las obligaciones del 

hogar y de la familia ni renunciar a ellas, porque es ev1di:>nte 

que, con el progreso rientifico, la pareja humana 110 puede es

capar a las leyes fundamentales de la vida, que han decretado 

inexorablt:mentl! que :.ed lo mujer el instrumento insustituible 

para la propagación de la especie. 

En lo que respecta a la sociedad el problema se concreta a en

contrar dos fórmulas equivclente...;: La primera, asegurarles d 

las rnadres ded1codo:; exc lus1vam~nte u 1 cuidado del hogar y dl! 

la familia, 11nu s1tuac1ún de indr.pendcncla y de nquidod econó

mica que sea tñn vcnlajo~a como de la mujer que prefiera el 

ejercicio de una profesi6n 11 oficio o a los cuidados del hogar; 

y la senund,1. fac1lilal'"1es d l.is m11ieres orofresionalP."'. 11 ohre

ras, todos loi; el~rnE<ntos nf!.:~s"rio<.> pri.r.:i 011e 1 cutindf) las funciQ_ 

nes de maternidad eclipsen imperativamente en ellas el profesig 

nalismo adventicio, puedan cumplir plennmenle su misión de ma

d~es en aras de los supremos intereses de la soc1edad. 
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2.9.- LA MUJER QUE ACUDE AL CENDJ 

La mujer que acude o. l CENDl es una trablljadora que t ienc quf> 

vender su fuerza de trobajo para ayudar a los g<lstos familia

res. Se preocupa por 1a educación di:! sus hijos, como ti'lmbién 

alimentarlos adecuada1nentc. 

Esta madre trab3jadora en su mayoría se desemp~ña como sc:creta

ri,1, afanadora, técnica y muy pocas profcsionista'>i donde su

fren 1a c:x.plotac1ón no solo sa1ari11l sino también como mujer, 

donde no se les permite desarrollar todas sus capacidado~. 

El estado civil de las madres trabaj3doras en su mayoría es el 

de casadas, en donde cada una forma una familia y fomenta la 

comunicación y la convivencia. 

Ex1sten tJmb16n rnad1~s trabajddoras que son divorciades y soltQ 

ras, estas tH:nen que trabajar un poco más p.:u·a s.olventJr los 

gastos fan11l1dres. 

Al sa11r del trabajo tienen f!"" ~~:--~.;¡i1 :.e a sus casas a prepa

rar lo::; a J -¡mentos de los niño.:: y J. desempeñar las tareas domés

ticas, desp116s de haber terminado de hacer lo anterior conviven 

con ~us hijo~, ya sea Jugando en su casa o saliendo a dar una 

vuelta o a1 parque. 

La madre se cncargJ de llevar y recoger al nifio del CENDI. 
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LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
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3.1.- ANTECEDENTES HJSTOR!COS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO IN-

FANTlL 

E~ Mixico 11 Se tiene conoc1miento que en los siglos XVI y XVII. 

fi 1ántropos ilustres como Don Pedro López, se fijdron la necesj_ 

d~d de establecer una casa de expósitos llamada en aquel enton-

ces "Hospital Morelos 11
, tiempo despu~s conocido como "Nuestr~ 

Sefiora de Jos Desamparados 1
', Jos cuales ten~an por objetivo re-

co9e1· y alimentar ri riiños pobres y dhandonados. En 1760, Don 

Fernando Ortíz Cortés, tuvo la idea de fundar un asilo para me-

nesterosos y pensó ceder s11 fortu~;! pJrw. la 1't::alizac1ón de su 

obra, donando en ese tiempo S 22,000.00.- para la construcci6n, 

la cual se empezó hasta 1763, quedando inaugurada el 19 de mar-

za de 1774 con 250 mendigos entre hombres y mujeres''. (9) 

En las in~talaclones del mercarlo rli:-i Velador. en 1837, se adap-

tó un 1ocal pard qu~ lo5 niños tuvieran un sitio o lugar donde 

jugar mientras ~us madres trabajaban. 

En 1865 Ja Emperatriz Carlota Amalia establece la ''Casa de Asi-

io de Ja Infdnc1a 11
, en donde las mujer~s que estaban al scrvi-

c10 de la Emperatriz iban a deJar temport1lmente 1l sus hijos. 

En 1869 funda 11 El Asilo de Siln <:arlas", .JJJl 105 pequeños de 

la-; muJeres trabajador<ls rec1blan al 1mentos y cu1dddos durante 

(9) Rcvio:.ta Mensu¡)l "ld Beneficencia Pública en el D.F. 11 ).S.A., 1979, p. 
80. 
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1a Jornada labor¿1l de sus madres. Síendo este un primer inten-

lo oficial de brindar este serv~cio. 

Desde el siglo XVIII empiezan a crear Centros de Cuidado al Ni-

~o. En 1870, el estadista Don Mat~as Romero y su esposa orden~ 

ron la fundac16n de importantes instituciones, lo mismo que el 

Montepío S,;viñón, Oon Eduilrdo Gorostizu, Lore.::ama, San Vicente 

de Paul, el sacerdote Hunt Cort~~. entre otros, fundaror1 insti-

luciones de car11cter católico. Iniciílndose así y de esta milne-

ra l~ as1~t~nc1a r~r~ los n1fios hu6rfanos o abandonados en1pezarr 

do a laborar como hospicios o beneficencia pública, teniendo 

gran éxito la fundación d~ •"'Sto' ohr.:-is en benefic10 del niño 

y la marlre. 

Mis adelante s~ comenzaron a recibir varios donativos de persQ 

nas acaudalada~ de Mbx1co, quedando ubicddas co1no inst1tuc1ones 

de Asistencia Social. (10) 

En 1879 fue fundüdada "LJ. Casa Amiga de la Obrera 1
', por li1 ~eñQ 

ra Romero R1Jb10 de 01az, cuyo obJetivo es asistir a los 111fios 

de las ob1·eras dtJrantc las horas que ~stas dedican n sus labo-

¡·es, u:. Í come un J";1 l0 d<:.> rel)Pnf'l"ilCiÚn fj!le r,osl1enc la ~Ocledud 

Filantr6p1ca Mex1cana, la riue t~r~1~n l1db~a establecido en va-

ria~ puntos de la ciudad talleres de costura donde gratuitamcn-

te se proporc1ondb~ el uso de ld~ n1~q1i1nas ~ muJcre~ pobres. 

(10) !bid p. er-85. 
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En el año de 1900, dando ó1·drnes Don Porfirio ÜÍdl se l!r1g1Ó 

el edif1cio que orup(1 el 11 lntern,1rln ~LH·1on,1l Infantil". concluj_ 

da la abra en 1905, s1endo inauguri\dd el 17 de septiembre de 

ese m1smo año con el nombr~ de 11 Hosp1c10 <le N1ño 11
• 

En 1929, la Sra. Carr.ien G,1rcí("- de Portes G1l 1 organiz6 "L"- Ase

e i a e l Ó n tJ a e 1 o na l de Pro te e e 1 ó n ,\ 1 u l n f (1 ne la". 1 a e u a 1 e r ~a y 

sos t , en e 1 O 11 H o g a 1· .-~ ~. 1 n f d n t i 1 es 11 
, 

El pres1dente ldl.1ro Cárdenas decretó el 22 de Jun10 de 1937 

la adición a la Ley de Secretarias y Ocpdrtamento:, de f5tado 

y crea el Oepartdmerito de Asistencia Soc1al Infar1til, 

Sus atr1buc1on. s: 

- Higiene Prenupcial, prenatal, de la maternidad, postnatal, 

infant1 l y prees.co1ílr; 

Educdción urbana, semiurbana y rural de niños hasta los seis 

años. 

E"n 19~9. -:,e fund;! una qu.lrdPt'la para los hljns dP. l·lS oh.r~ri'ls 

de una coopcrat111a (C.O,V.E. ), donde se f11br1can uniforme!; y 

CQUJPO para el CJ~l'Clto. 

lj~ Segunda Guerrd Munrl1i\l, la<.: f1c'c1oneo; 
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Unidas organizaron ur c1clo de estudios y entre ell0s uno rula

c1onado cori: Pr·oblem.1s que se pr·csent,,n en las guarderlas y ld 

necesidad de conoc1micnto~ tócnicos por parte del per~onal que 

trabajJ. en el l.1s, ya que generJlmente los profes1onistas que 

~e relacionJn con ~1 cuidado de los nifios rnSs peque~os suelen 

ser descu1dados 1 y L.1 forr.iación del personal que en ell.~s labo

rdn no csti a la altura de las exigencias ps1col6g1cas del mun-

<lu modern:;' 1
• (11) 

LJ.'5. t~3c-:0ni'\; l!r.1d.J~ furi<j.'\mentó oue los centro.:. del cuidado del 

níño dehen func1ont1r ccn normas c1entíf1cas en los aspectos 

asistenciales y educativos incluyendo un entrenamiento especial 

para todo el personal que en el las trabajen para atender ol ni

ño adecuadamente. 

El 28 de marzo de 19•15, el C. Presidente de la Repúbltca Lic. 

Manuel Av1lJ Camdcho d1ct6 la primera Ley de maternidades. 

'
1 Por acuerdo de la 01recc16n General de la Secretar~a de Salu-

br1Jad y A:.1":.tenc1.a: !"-e modif1có el pian ti1:: o,:, .. ¡¡,~:.::-.::.c~é>" f'n 

las Casa-Cuna, y, en dicha casa solamente ~e 1·~c1b1r~an n 1 fio~ 

en forrn.1 tempor-.:il. rnvi<Hloc, por las Delegaciones del Distrito 

Federal y 56lo en ca~os de: abandono de sus padres mientras ~e 

(11) R~vlSta lnternac1ona\ de1 lrabaJ0 1 VoL 78 1 p5g. 91. 
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hacían las investigaciones o se gestioriaban la pérdida de la 

patria potestad de lJs padres o tutores con fines de ddopción; 

por tener un lugar tnadccuJUv pvr 1, ... pérdida f~~'r" o menta1 

de los padres y adem~s sólo se recib1an a manore5 de dos afios 11 

( 12) 

Las llamadas 1nst1tuc1ones de atención preescolar (Casas Cuna, 

Hogares Infantiles, Guarderías, Jardines de niños, etc.), deben 

clasificarse y determinarse convenientemente para no cometer 

errores de aprec1ac1Ón: es indudable que c::t.:ls ln!',t ;t11<:1ones 

pueden y deben presentarse a quienes lo necesiten, todos aque-

miento, >Jestuar10, al rn1entaciÓn, servicio méd1co, etc.) por par_ 

te del Estddo, en estu CdSo, funcionalmente pertenecer a la se-

cretaría de la As1stenc1a Pública. pero puede ocurrir, como 

de hecho -;ucede con los Jartl1nes de 11ihos. que no todos los 

alumnos estén proµ1u1;;t.:.nt.c ~::1o::tido" por 1-,1 Estlldo ya Qde qu1e-

nes concurren e ellos, e)(.cepc1ón hecha de los m•Jy contados cd-

sos Que proceden de los Hogare_, Subst; tu tos. el resto tiene su 

hogar propio, está baJo la tutela fam1 liar lo ~nmensa mayorla 

no recib~ n1 alojamiento, n1 al1mentac1ón, n1 vestido n1 servi-

c10 médico. Por lo tanto 10s Jdrd1n0s c!c r.~i'io::. dcberiin p.1sor 

11ue~amente a la Secretar~a de Educac16n, quedando en la Asisten 

mente a los n1~os de 3 a 7 afias qu~ el e~tado ds1ste en todos 

sus ~spc~t0s, dcb1~ndo GStos ~lt1mos Jardines d~pender tecnicíl

(12) ~':e~OT-1J'.:,, d~ Sa1t;bl"ll~..:.d y A·~,o;.~•·nr1d, año 19j:~-19·~5. 
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En 19~6 ,.l1 C~'>ngrro:.o dr· los Est,1dos Unidos Mex1c:anos, dl~creta: 

tl.:ul,,_,'.'> .i,,.1, 31 ~r<lct.:1ón: ll t1·t1cc1011c·.;; y XXV: y 123 Fracc10-

r.es XXII. de la~ Const1tuc1Ón Politíc<" de los Estados Unidos 

Artlculc 48 La educar.ión prec~coldr ~e 1mpart;rS ,, p.1rvulo'.i 

rncr..arc.:; Ce :.c;1s o:\..:;:., ~r. -:.i·.¿¡:, .:,,r.:i, yu.11·di:~·~.i.:; infa11ti l~ ... ca· 

sas hogar, JJrd1nes de n1ños, P 1nstituc;ones análogas, cual-

Articulo 49 L~ educación preescolar, de acuerdo con las 1imit~ 

c1011es por edad de lo~ pár1Julos atendcrS prefcrcntelilente J su 

desarrollo f;s1co, mental, moral y estét1co, fomentándoles cos-

tumbres y soc1abll1d~d. 

ArtlcJlo 50 la atenc16n preescolar que se im~arte a n1~os men2 

res de ~res ~Aos ~e ded1cJr~ preferentemente d la crianza. sa-

lud, de$Jrrollo fls1co y desenvolv1mlento emoc1onal y mental 

de: p,1r.~lc exc]_;:;1\'ili.'.cr.tc por r:1ed10:;. ri::creJt.1vo::. ¡ pr,)ctiCü'.'i 

(l.5) ·bro de J1n!cL1,jr¡ General de Educdc1ón Preescolar. "E11oluc1Ón 
,~tó1·'cd de lJ. Educdc1ór1 Pree~col.ff a partir de la creación de la 
ecn:t<'!rÍ~ de ~-j.,,.:::.~:1'.}r; pl'1bl1ca 11 ~.1P,1..1co, 1982, pp, 47-'18, 



En la décadt'\ de los IJO'~ .-.t! empiez1in a r~~i:.ar progr;im~5 P•'-rd 

la educación preescolar. 

En el aAo de 1958 Adolfo L6pez Mateo• en su discurso del prime

ro de diciembre menciona: 

''A travis de todos los grados de ense~anza preparar meJor a la 

niñez y a la Juvenlud po.ra que sepan lo que deben hacer en su 

Pr"orno benef1c10 y en el de la colec:tividad y para que pueda 

hacerlo bien". 

Los hechos relevantes en su periodo presidencial, L6pez Mateas, 

ordena que se haga und rev1s1Ón de programas para educación 

preescolar, pr1mArid, secunddr1a y normal. 

Se crea el !nst1tuto Nacional de Protección a la infancia. 

En 1961, s1endu pre~1dente de la República mexicdna el Lic. 

Adolfo López Mateo~. d!Jdtt:._;[, ;:;; ::- 1 Pi"r'n Oficial un reglamen

to del ílrt~culo l 10 de 1d lt:) Fcdcr~l d 0 1 TrAh~JO para guarde

rías 1nfant1les: el cuu1 es un intento parJ norrn,,r la función 

de ~stas y la pr1meril rna111fesl~c16r1 legal acerca de ld rlüC0Si·-

dad de que lo.'IS Guarni_•r in~, l;1f.-;;;t.¡!c:, fPn9an una or1entílción ed~ 

cativa. di>ntro de usle r1.:9l::P1r:11~0 •, .. J c,1~iit:1iJ...: l~ ')("Crf.!tarÍ¡) 

de Educac1611 P~bl1ca cc>mo lil er1cdrgad~ de lo~ a~peclo~ educati-
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tivo~ de las guardcrias, todo lo que ista pudier~ emprender Ql1Q 

dñ -;ubryrdinado .; la-:. dutoridade~. federales del lrabajo a 1os 

que el reglamento concede mSs alta Jera1·qu~~ en las g1iarder~as 

infantilQs. 

En 1~ actualidad ~~n se les llama guarder,as infantiles yd que 

of1cialmente no se les ha cambiado el nombre, solo que a partir 

del sexen10 1976-1982. se ha dado un 6nfas1s a la educaci61, co

mo vla para elevar lo~ niveles de vida: esta pol~t1ca educativa 

responde iil pr-obl~ma fundomt-nlal del pols, el socidi y re7,1go 

en matcr1d ~d'Jc.:it.iva q11e prevalece en el país_ 

Es por lo anterior que actualmente se pretende dar un enfoque 

positivo a estas guarderías en el aspecto educativo, 11am5ndo

les Centros de üesarr·ollo Infantil o Estnncias Infantiles. 

El Cantro de Desarrollo lnfJnt1l nace de lü nt?ce~,l(lnd do dar 

serv1c10 a. los h·rJOS de madres trdbajador<JS durante el tiempo 

qwc laboran y cuya edad osc1lJ entre ~5 d~as de nacido y 5 ofios 

11 meses. Es und instituc16n que proporciona b;sicamentP cduc! 

ción y as1stenciJ ol niño. 

3.2.- CREACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y OBJETIVOS 

En 1976 l'1 Secrcti1ria rJe [duL.JC\Ófl In1c1ol crea la Dirección 

Gcn~ral de Centra~ de B1encst~r Sociol pard l~ Infancict. Jctua! 
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mente llamada 01rccc16n General de Educac1Ó~ in1c1s1. 

la D1recc1ón General de Educación Inicial (D.G.E. I.) de la Sub

secretar1a de EducJc16n Elemental de la Sccrctar~a de Ed~icd~i~n 

PGbl lea, es un org,1n1smo muy importante, ya qu~ es la pr-imera 

y Gnica dependenc1a en M~xico que brinda y difunde a todos los 

imbitos soc1oculturales del territorio nacional una qrar1 educa

ción sistematizada previa a la escolar. Por· lo que se cons1de

ra la educación inicial como el primer nivel no obligatorio (pp 

ro que tiene un gran significado) ya que conforma el sistemd 

educativo nacional, en el cual se estimula el desarrollo inte

gral del niño de los O a los 6 años años de edad, esta temprana 

~ducación va a ayu~ar a una disminución de reprobación y deser

ción en los primeros grados escolares de lus nifios. 

Además permite que los niños tengan una temprana socialización 

con los demás, sirvi~ndoles como 1Jn estimule temprano en su de

sarrollo integral. 

Por su parte el Plan tJacional de Desarrollo declara dentro de 

sus lineamientos generales de acción en cuanto a la eliminación 

ciór. básicJ que: 

•
1 Jmporta in1c1ar a tiempo la formación integral de la formdc1ón 

de l(l ri~rc:;on._:¡]ldad dnl n1ñn, yr1 q11e ,1l!]tJíld':. defic1enc1.:1<; obser-



vótia~ en la educac16n primaria se originan en el inadecuado de-

sarrol lc:i de los rr1nieros años oc- la infancia. Para logr<Jr1o 

se empl~ardn modela<; allernos no esco 1 arizrtdos y se busc•1r8 

ofrecer cducac16n a torlA !~ pobldc1bn it1fantil. 

Su procitrdr5 el1ml11~r las pr1ncipales causas internas que pro-

pician 1d repfobaci5n y deserción escn1ar, a través de progra

r.ldS ade::ucidos pi!rd mdestros y radres de familiíl 11 • (14) 

OBJETIVO DE LA OIRECCION GENERAL OE fDllCAC!ON IIHCIAL 

- Normar, supervisar y controlar los Centro<:-, de Dcsor1'ollo lnfari_ 

L i 1. 

- Capacitar al personal docente y a1 personal administrativo 

y especialísta5. 

La Oirl'::'cc1ón General dP. Educación In1cial responde y crea los 

siguientes programas: 

1.- Programd Escol~rizado 

Se refiere i\ l~ !'lt~r'ci.'Sn de ios hijos de los madres trabéljado-

ra~ durante su Jornada laboral y cuya edad o~cila entre los 45 

d1a~ de 11ac1dos y 5 afios 11 meses en los Centros de Desarrollo 

l!.1J_i!_r!.t.!J __ (~_EN_Q.!.2..:_ f1 obj~l1\lo ó~ e~.t<ls insl1tuc1ones. e-; ofre-

(14) Plan lfocrnnal de Or::.otTollo, pág. 2B. 
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cerle al niño las condiciones propias que le permitan desarro-

11-:rse integralmente ya que 1as actividades que se realizan 

en estos centros son tanto de carácter asistencial, como pedag§ 

g i ca. Por lo tanto ~e supe~·dn los objetivos as.istencinlG::; y 

exclusivamente educat1vos. Esto permite al niño desarrollar 

al m~~imo sus potencialidades t•sicas, afectivo-sociales y cog

nosc1tive.s, 

Este servicio es un derecho constitucional para las madres tra

bajadoras. 

El alcance que ha tenido la atención a niños en los CENO! se 

muestra en lo siguiente: 

70 000 niHos en 495 CENO! en el Distrito Federal 

25 000 niHos en 209 CENO! en los Estados 

2.- Programa no escolarizado 

Es un programa de desarrollo del niño de O a 5 años de edad. 

A través de padres de fami 1 ia y miembros de la comunidad, en 

ra cumplir de manera m~s completa su íunci6r1 educativ~. 

Este programa involucra principalmente a los padres de familia 

en la educación lnrant11 nctcio1~01. [sta sigr.ific~ unJ d~ l;l-s 



so 

formas más dVd!l/.Odos de v~ncul,:Jción e 1ntegr;lción en los estra

tos semiurbanos, ind~genas y rurdles. 

Este programa tambi~n se realiza en algunas comunidades ind~ge

nas, pero se respeta el lenguaje de la etni3 correspondiente. 

Un factor iniport.1nte en el progreso de e5te programa. es el de 

integrar a los padres de fi:lm1l1a, responstibllizándolos de la 

educaci6n d~ S\JS hijos. Dicho programa, h~ moslr~do su efect1-

vidad y buen nivel, a un costo rnuy r1!duc1do respecto a otros 

pro~romas educativos ¡1arn el mismo rango de edad. 

Este tipo de programas han tenido unu gran 1rr.portancia y por 

lo m1~mo unl1 gran repr.rcu~ión "'nivel internacional, pues algu

nas organizaciones internacionales como UNlCEF y la funcia.ción 

Bernard Van Leer se interesaron mucho por el progra~a. ~nncer

tando convenios con ld D1recc1ón General de Educación ln1cial, 

a fin de impi1lser la ampl1aci6n y evaluJc1ón del mismo en M~xi

co. 

OP. acuerdo al programa de Educac16n, CulLuró, ~.;.;:¡-;,:~:::~6~., /)P

porte (1984-1988): "En Educ,1c1ón ln1c1al, para 11100: de O a 5 

años, la atcnc1ón a 1.:1 derr:andd ha sido insuficle11te. s1 bif~n, 

la prestac1bn de la misma 110 e~ obl1gator1a 11
, 

(n c~e Mismo d0Ll1mento se sefiald que en el ci~lo 198J-19U4 s6lo 
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~.C' purfo dlendcr ,11 477.: dt:! lo•, n\f\O\ dt! r¡ ,,iloo; y 111 32% de los 

•1 dl'ios, lo Cjtll! demul'~,tr.t lit llt'Ct'~.1d.1d y 1,1 !r1porh1ncia de ,1m

p l 1i1 r l 1' e o b o r t l1 ,. ,, de l rH· o •.JI'¡\ 01 ,1 1 o m 1.1 t• 1 n (l I' ~. r: o 1 11 r 1 / ,, do. 

Es.tos datos son md· Plorq1>t1t1,~ r,¡ •.U/!<.ldt.i11tt10'. que üll Méx.1co 

e~istc ur.a población de l? m11 Jun1••; dt• n1r10~. m¡•nrJre<> de 6 arios.. 

De 1 os e u a 1 es 2 • 5 m 1 l 1 o ne'.. ( ~~ ü • 8 J ':: d" 1 to t a l ) '. n t' He tJ en t r" n d i ~ 

tribu'idos en ltis c:nrnun;<_f,,,h~~- rtJr.1L::. 1 l1,11.1e11do t111li, v1l\ble 11n 

é s ta s l a a p l ; c: ,1 e 1 ú n de 1 pi- o 1fr' ,, rn ,, no 11 " r. o l d r l! 1hl o • A p 11 ~, .n de 

que la cab~:>rtur•1 h., ido .~ur:1-r•!,;1ld,, '!'!" , 1· e, : .~• ; "" t ( 1 t' ") e •t '· l 

el doble en menos de 1111 afici. 

Como se puede observar la 01recc1Qn ¡;,!r11tr·11I cfp fd11c1ir.1ú11 !ni· 

cia1 juega un papel muy 1r'portd.nte c:n ül d~•<.i,11·r·ol Jn lnte9r'11l 

del niño, y esto se ha logrildo qrar:.1.1··. i1 r,t/'S r•r''J\lr:1m.~:;. q¡¡i.¡ 1,1,J/l 

de acuerdo a la edod del niiío. Como result.:ido de l<J•, roform1l!1 

administrativas se incorporó la Dirección de Prt~1~'.col"r 111 

Secretar~a de Educaci6n ln1c1al. 

J. J. MARCO LEGAL 

Exi5ten documentos legales referentes a los derecho~ do la~ m~

dres trabajadoras y a la protecci6n y seguridíld de su~ hijos. 
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DOCUME~TOS INTERNACIONALES: 

Declaración de los derechos del niño -UtlESCO 1959- Princ1-

pio$ 2 y 9: hacen referP.ncia al derecho que tíene todo n'ño 

a recibir cuidado y educaci6nt as~ como a la necesidad de pr2 

tegerlos de todo tipo de abandono. 

- Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la 

mujer - O.N.U. 1967-. Articulo 10-11: So refiere a la prate5 

ci6n de la mujer trabajadora antes y despu&s del parto, incly 

yendo el cuidado de1 niño. 

Debido a la importancia que s~ 1cs ha dado a las guarderías den 

lrc de 111 estructura social en Méx1cof estas aparcct1 n corno un 

producto de trabajo y se les considera una prest(1ción socif\l 

a ln mujer trdbajadora que real1za tareas remuneradas bajo ~on

tr.tto. Form0r1do parte del contexto laboral y no del educat1vo. 

lstns quedan legalizadas en la Constituci6n de las Estados Uni

d!)S Me1.1cilnos¡ donde se hace mención de Jo.s guílrderias en su 

tttulo sexto: 11 Del trabajo y la preve1)ci5r1 socia1. articulo 123 

ai1art~do 2A'', f1·~:ci~n XXJX y que dice: 

''t5 de utll1dad pGbl1ca la ley del Seguro Soc1a1 j ella compren 

d~rá seguros de 1n·1al 1dez, de: '.'!:!jflz. de vidu, de cesación invo

l\Jntar18 del L1-Jb:-Jr1, de enfermedades y accidentes, de serv i-
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cio~ de guardería y cualquier otro encaminado a la protección 

y beneficio de los trabajadores, campesinos. no asalariados, 

otros sectores sociales y sus familiares 11
, 

El titulo sexto de la Constitución Mexicana Artículo 123 apar

tado 11 8 1
', fracción XI inciso ''C'', dice: 

11 1.as mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que 

P. .. iJ.=tn esfuerzo considerable y signifiquen un peligro pora su 

~ílll1d en r·e\ac1Ón con la gestación; gozar~n forzosau1entc de tJn 

mí!~> dr f'iescanso antes de la fecha fijada aproximadamente para 

í•l parto y 2 después del mismo, debiendo pe1 ... it.1r :~! i;;.1lí1iio 

1ntegro y conservar su empleo y los derechos Qt1e hubiere adqui

r·11Jo por la !"'elación del trabajo. En el periodo de lactancia 

t.ondr:in dos de~.cansos extra.ordinarios por día, de media hora 

~ad~ 11no, para alimentar a sus hiJos. 

Atle1n~<; rl1~,frut.arán de asistencia médica y obstétricti., de mr:dic.::i._ 

nds de ~y11<ld para lóclanc\a y del servicio de guardcr~as infan

t llf>•,". 

Las citlls mrnc1onJ.d,,-;; t1i1l1.!r~orr:iente de la Constitución Mcxic.Jna 

son r:l funt!.tme11lo d1)l ,,rticulo 1 [0 de la Ley Federal del Traba

.JO, promu\q;,d1l 1~n 1911 y dice: 

"Lo~, nH1Jel'P~ durtH\t.{~ lo:; trr.~ meses anteriores al parto no 



desempeñardri trabajos que exijan esfuerzos físicos considcra

b les. 

Si transcurrido el mes de descanso a q11e se refiere el art•culo 

79 se encuentran imposibilitadas para reanudar sus labores, di~ 

frutarán de licencia .ql.le bajo convenio en contrario, será sin 

goce de salario por todo el tlcmpo índispcrisable para "u rcst.1-

blecimiento, conservando su empleo y los derechos. adquiridos 

conforme el contrato. En los e~~ablccir11entos en que trabajan 

m&s de 50 mujeres los patrones debcr5n cstablec~r una gud1·dcr~íl 

in t i\n t l 1. E1 rA0larnento respectivo determinará los Cl\SOS en 

que haga falta la guarder'L1, lus condll~iones en 4ut: Gcb~· fun

cionar y los servicios que debe cubrir 1
'. 

En 1962 se modifica la reglamer1taci6n de este articulo dsignan

do la prestaci6n de este servicio. en lo que se refiere a las 

madres trabajadort1s del sector prívado al lnsLiLul.o Mexic::nno 

del Seguro Social. 

En 1963 se promulgó unu nueva ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los lr~udjuJc~~~ ~1 Servicios del Esta

do (!SSSTE) reglamentario del Aporlodo A del •rtlculo 123 Con•

tituc1ona.l -CJp1°tulo IV. Articulo 43 fr~cción VI, Inciso E: se

~ala como una obligaci6n de e~te instituto el brind~i- el servi

cio de guarder~a d las madres trd~uj~dor~~ d81 sector· p~bl1co. 
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Ley del Se:guro Sucia1 ··,J,, 

Artículo 171. reglamc"tario del articulo 123 Constitucional, 

Apartado A, Fracci6n XXIX: refiere el servicio do guarder•a 1n-

fantil como una prestación obligatoria a las madres dercchoha-

bientes. 

- Nueva Ley del Seguro Social -1973-

Capitulo IV del seguro de guarderías para hijos de aseguradas: 

reglamenta las corldiciones en que se brindar~ este servicio. 

- Ley Orgánica de la Administración Pública 

Art1culo 38, Parte I: Hace recaer en la Secretari~ de Educaci6n 

Pública la responsabilidad de regular la tarea educativa, vigi-

lande que se ciimplan las disposiciones oficiales. 

- Ley Federal de Educación -1973-

Capltulo II del Sisterna Educativo Nacional. Articulo 15; defi-

ne los niveles educativos así como las atribuciones de la Secrg 

... " - -.-.. ............. ~ - -
......... " ...... ~ 1-' ........... .., .. 

educativo. 

En 1976, la Secretarla de Educación Pública crea la Dirección 



Generd 1 de Ce!1tro"> rJé f~1enc·<:,ll11 S')Cl al pi'rrt ld Infanc t11, actual 

1ne11l~ llc1müd<l D1rcc~1&r1 G•>nPr~l de Eclucac16n lnit1dl, co11 facyl 

tades normativa~, de '.:.Upcrvis1Ün y cant1~01 para lodos los Cen

tros de DesiJrrol lo lnfanti l. 

3,4,- FUNCIONES V SERVICIOS GENERALES DE UN CENTRO DE OESARRO

LLO INFANTIL 

El Centro de Desarrollo Infantil nc'\ce de la neces.1dad de dar 

servicio a los hijos de las madres trabaJa.doras, durri.nte el 

tiempo q1Je laboran y cuya edad oscila entre los 45 dliJs de nac1 

do y 5 anos 11 moses de edad. 

Es una 111:.L·1tuc1ór. Gur' prr.1pn1·r1iin.1 b~~.icílmPnte Pducación y as1~ 

tencia al ni~o que l1onc el derecho de r·ecib1r dlenci6n y esti

mu1aci6n dentro de un mhrco afectivo q1ie le permita desarrollar 

~ n1~x1mo sus polc~c1alidade~ para v1v1r en condiciones de libe[ 

tad y dignidad. e5pecialmentc aquellos que ¡1or alguna circur1s

t.ancid Sé ven tcmporalm1?ntC' .1handonados por su madre durante 

las horas en que tr·abaJa. 

Desde el punto de v1s~a asistencial se pr·oporcionó al nlfio dcr1-

tro del Centro de Desarrollo lnfa~til, una aliment.1ción balan-

ccada y la atenc1ón médico 11eces<.)ria. que en su conjunto propi

cien Óptimo estado de salud. 



"' 
La labor educativa de 1 centro ÓP De~;<1r1~,.110 fr,fant i 1 e<;tá enca

minada a promover el de~,arrol1o de las cap.~c1d¡1des fls1cas, 

afectivo sociales y cognos(itivas del niño, rleritro de un amh1e~ 

te de relaciones humanas que le permitan integrarse a la soc1e-

dad. 

El Centro de Desarrollo lnfdnt1l adcm~s de propiciar el desarr·q 

llo integral d~l n1ño propnrc1oni1 tr,1rlqu1l1d,1d emoc1on11l a las 

madri;s dur-r1nte ~u Jornada lohorrll, fJ'.orcc1cndo unJ. mayor me

jor productiv1dacL por lo que protege tanto los d~rechos del 

niño, como de ld madre trabajadora y de la empresa donde ésta 

presta sus servicios. 

ORGANIZACION Y fUNCIONAMJEHTO 

Despu~s de definir lo que e~ un CENDI, se describe como fu~cio

na y la forma de clasificar a los niños. 

La clasificaci6n de los nifios es de acuerdo a la edad cronol6g1 

e a: 

SECCIOU LACTANTES: Formad• por n1fios de 45 dlas de nacido a un 

año 6 mf~5es. 

SECC!Oli MAi tRNALt>: llH1os de un ot•o d;;os. 2 meses 

SECC!Oíl PREESCOLARES: N1Hus de 4 aHos o 5 afias 6 meses. 



SERVICIOS QUE BRINDA El CF~TRO DE Df~ARROLLO INFANTIL 

Scrv1cio Médico 

Serv1clo Ps1cológ1co 

- Servicio de TrabaJo Soci~l 

Servicio Pedagógico 

Servicio de Nutrición 

Servicios Generales 

Para lograr ~l des11rrollo óptimo de los niños y para la tranqui 

l idad de la madre se cuenta con los servicios antas mPnCion~ -

dos. 

En caso de algún problema se canaliza al servicio correspon

diente, 

PERSONAL QUE LABORA EN UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

El personal que se requiere en un CENOT es muy importante, ya 

que e-:; un equipo de trabajo interdisciplinario y que funciona 

1. - D1rectora 

2.- Secretar1a 

3. - Mfirj ic'J 

4. - íldon t.ó 1 ogo 



5.- Enfermero 

6.- Psicólogo 

7.- TrabdJildor Social 

8.- Jefe de Aroa Pedagógica 

9.- Puericulturista 

10.- EducadorJ. 

11. - As1stente Educativo 

12. - Maestros Especial is tas 

1 3. - Diet.ísta o Económo 

14. - Encargcldo d ,..~ Almacén 

1:..- CuL111c10 

16. - Auxiliar de Cocina 

17. - Encargada del Banco de Leche 

18.- Personal de Mantenimiento 

19. - Au xi l i J r de Lavandería 

20.- Personal cie I11Lc:1Jenc 10 

21. - Con ser Je 

A cont1nuaci6n ~e describen las func1ones generales del perso

nal que labora en un CEt~Dl 11 exprofeso'', o sea la form<1 1deal de 

funcionam1ento. 

DIRECTOR es el que planea, coordina las actividades técnicas 

y administrativds del CE~OI. 

SECRETARIA au~iliíl ~l director del CENO! en todas las funciones 

MEDICO es el que controla el crecimiento y desarrollo de los 

r. \ií os. 



60 

MEDICO es el que cent.rola el crecimiento y desarrollo de los 

niños. 

ODONTOLOGO controla el est>do de salud de lds piezas dentales 

de los niños. 

ENFERMERA auxilia al midico y al odontólogo en todas las activ! 

dades relacionadas con la salud del niño. 

PS!COLOGO promueve y propiciñ el equilibrio emocional de los 

niños. 

TRABAJADOR SOCIAL efectúa investigac>ones y estudios socioecon§ 

micos p3ra conocer el medio ambiente que rodea al ni~o. 

JEFE DE AREA PEDAGOGICA coordina y supervisa el funcionamiento 

del servicio redílg6gico. 

PUERICULTURISTA atiende pedagógicamente a los niños lactantes. 

EDUCADORA atiende pedagógicamente a los niños. 

ASISTENTE EDUCATIVO aunlia a lo educador• o puericulturista 

en la i'1tcnci6n peda~ó9icll y el cuidado de los niños. 

MAESTROS ESPECIMISTAS otienden pedagógicamente los nliiu~, 

aplicando act1vidades propias de su espec1al11ac16n. 



DIET!STA O ECONOMO •• onc••ga del serv1c10 de nutr1ci6n. 

ENCARGADO DE ALMACEN controla la recepci6n, alrnacenamieo1to y 

conservaci6n de los viyeres. 

COCINERA elabora los alimentos que se proporcionan •n el CENO!. 

AUXILIAR DE COCINA auxilia a la cocina en la preparaci6n y dis

tribución de los alimentos, mantiene limpio y en orden todo el 

equipo de cocina. 

ENCARGADA DEL BANCO DE LECHE su funci6n es elaborar los alimen

tos de los nifios lactdntes de acuerdo con las normas estableci

das en el programa de nutrici6n. 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO mantiene en buen estado de 1 impieza 

el CUIDI. 

AUXILIAR DE LAVANOERIA Mantiene limpia y planchada la ropa del 

CENO!. 

PERSONAL DE !NTEHUENCIA mantiene en 6pt1ma• condicionas de lim

pieza las instalaciones, equipo y mobiliario del CENDI. 

CONSERJE cuida y vigila las instalac1011~~ J~l CENO! durante lA~ 

horas no laborables. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Para que esta inst,tuc16n pueda llevar a cabo sus objetivos re

quiere de una organ1zaci6n que le pormtla adminlstrar los recur 

sos humanos, materiales y financieros. 

Esta organización debe enfocar su atención a lbs necesidades 

y características del niño y la participación de los padres de 

f Oíll i 11 L 

En le ~iguicnte p&gina se describe el organigrama de la instit~ 

ción. 

PART!CIPACION DE LOS PADRES 

Uno <le los abJetivos de los Centros Qe De~arrol 1o lnfant.i 1 es 

la 0~1-ticipación activa de los padres en beneficio de ~us hljos 1 

para que esto suceda debe de cstableccr·sc una comunicaci6n en-

tre el personal del CEl/OI los padres, que oriente la 1t1bor 

educativa, ur11fique criterios y pcrmila l~ continuidad de esta 

educ;ación entre el Ct!JUt y 1.:1 :.;:;:--.: f."'milinr. 

Los pndres deben ter1cr conocim1ento de las actividades que rea-

1 izd el CENOI para coadyuvnr con &stc en la edu~aci6n en benefj 

cio de los hijo~ y de ello~ ~i~rncs, 



ENFERMERA 1 

AN!GRAMA O R G 

CQCJNA 'UM 1 N ! STRO 
ENCARGADO 
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INSTALACIOtlES 

las instalaciones del Centro de Oesarro1lo lnfantil deben cstat· 

construidas con la intención de que tenga condiciones de distri 

bución, or11~ntcn:.ión, superfii:ie y distribución que garantice 

el buen funcionamiento, adem5s debe localizarse en un sitio Que 

ofrezca seguridad tanto para el n1~0 como para el personal, de

be contar co11 bu~na 11uminJri6r1, ventilaci6n y tempe1·atura, es

tar apartado de ruidos y malos olores que puedan perjudicar al 

niño. 

El terreno debe ~cr de ter.agrafia básicamenl~ plilna para favorg 

cer la sc9uridad de los niños. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

Para que el Centro de Desarrollo Infantil tenga un buen funcio

namiento debe cor1tar con un completo mobiliario y equipo, como 

el que sigue: 

Vest•bulo o recepci6n; mostrador para realizar el filtro; pi

zarrón, micrófono y s 111~!:. 

- Dirección: e5cr1torlo 1 511 la, teléfono. nicho de 0dnderJ., 8a!:, 

dera NacionJ.1. 



- Secretaria: Escritorio secretar1al, Sllla, a1-chivero,máqu1 

na de escribir, teléfono. 

- Servicio Nidico: Escritorio, silla, arct1ivero, cuna de hospi

tal, mueb1e para exploración pediátrica, báscula de pie, equ_i 

po m¡dico bisico p~ra las funciones del servicio, b5scula pe

diótrica. 

Servicio Psicológico: escritorio, silla, archivero, cronóme-

tro digital. 

- Servicio d'.." Trahajo Social: escritorio, silla, archivero y 

máquina de escribir. 

- Servicio Pedagógico: escritorio, silla, archivero. 

- Area de lacti\ntes: cunas, colchones, baiios artesanos, espejo, 

sillas portabebé, silla~ periqu~ras. 

- Area Maternales: mesas, sillas, colchones, piznrrón, mueble 

de guarda. 

- Aula de usos Infantiles: sillas, espejo, proyectoi·, piano. 

- Sanitarios de niños. 
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- Cocina. 

- Banco de lecho. 

- Comedor. 

- Almacén de víveres 

- Bodega de enseres. 

- Bodeg1 de mAterial did~ctico. 

- L~vanderla. 

- Sanitarios. 



C A P u o l V 

TRABAJO SOCIAL EN UN CENO! 
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4. i,- REFLEXIONES GENERALES ACERCA DEL TRABAD SOCIAL 

El Trabajo Social entra en una etnpa cr~tica en 1~65, ~e empie

za ha hablar de 1a neces1dad de reconceptualizaciÓn, su~ pione

ros fueron personas aisladas y grupos que interpretaron el mo

mento y la 1nsuf1cienc ia de la profesión. 

Mary Richmond fue la primera en escribir sobre Trabajo Social 

y así consecuentemente han habido aportaciones donde se lucha 

porque la profesi611 adqui~ra jerarqu~J cient~fica. 

Con lo 1·~(;onc.::plüul1z.:i.c16n el T,..ebajo Snc:i<tl <tnali1a ~u5 d1st.iri 

tos contenidos a la luz de los cambios sociales que surgen en 

forma vertiginosa y trata de adecuarlos a los verdaderos reque

rimiento5 de la soc1edad lo que implica la búsqueda y lucha por 

su superación, 

Esto sucede cuando se dan cuentJ que lo~ planteamientos de tra

bajadores sociales tradicionales no llcvn a nlf;guna solución 

de los problemas sociales: por lo cual surge ur>a gamd de metod2 

logias reconceptualizad,1s que planteon la interrelación con

gruer1tc causa-efecto que proµ0rc1011~ lo~ c1c~\cnto~ p~ra e1 MCJQ 

ramiento de los recursos dispon1bles que ut1l1zan los indivi

duos Je la transformaci6n de l~ re~lirlac! p~ra el desarrollo del 

bienestar social de la pobl)ción. 



Pretender conocer y abo1·dar al homore por medio de sus relacio

nes socia\e~, por su ub1cdc16n de clase a partir de ese punto 

la Reconccplual 12ac16n in1c1a un proceso de conslrucci6n te6r1-

ca, metodológica y oper"ativa que se fundamenta en el método di-ª. 

léctico. 

L" reconceptua1 ización ~os tiene que el proyecto histórico de 

Amirica Latina es 1n liberaci6n d~ las masas oprimidas y el fin 

de la dependencia, para que sus hombres inic1en el camino hacia 

la sociedad Que más le convenga. 

tórico de sociedad corresponde a 

La fijación del proyecto h1~

L1s vanguardias políticas y 

a las masas orgJ.niz.aOas, ,,1 trabaJo social ~Ólo 1.1 irnplemP.nta

ci6n t~cnic~ de aquellos poslt1lados que tienden a catla hombre, 

a partir de la p1·oblemílt1zaci6n de su existrnci~ o realidad pu~ 

da alear.zar nuevos nivele~ de cor1c1~ncia que le per·1n1L~11 111l~-

grarse críl1camcnte en un11 sociedad, de allí qu\? el t.r.1b.JJO so

ci11l reconceptuali1ado rec\Jme por •,l acciones dentro del c~mpo 

de la concienti1ac1ón, capacit11c1Ón, organizñción y moviliz.:'l-

eón so-:1ai t>it!n1..:11L ..... , ,--;;.;:~:..-:::~!'..' 1,.-,c 1·11~1P<;. PS posible Vi'.".uuliz11r 

La rec1Jnceptu,111li)C1Ón a1 establecer primero una f1losofla Uv1 

comportam1cntu, Lrl~~~a en el cornrrnwi~o. otorqa a su praxis un 

~mbito pr"ob1em~t1co y un sentido a 5u rlCci~r1, e~ decir, resue1-
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ve 1a interrogante de 11 lPJra qué hacer?", el '1 ¿Qué hacer? 11 

de la disciplina, 

Teor~a y pr&ctica ~on los elementos co11stitut1vos de u11a unidad 

d~al~ctica, pero en ella la prSct1ca o~up~ el luga1· do1ninante. 

El trabajo social, entonces debe centrar su queh3cer en el ámbi 

to de la pr~ctica social d~ los grupos con quienes trabaja, bu~ 

car en esa relac16n los elemtiritos que posibilitan la ~structura 

de una teoria v~lida para cimentar su acc1611. 

''Es un hecho conocido que la mayorfa de los trabaJadores socid-

les encuentriln su fuente de t.rabaJo en las instalaciones del 

Sector P~bl1co 1 mismas q1Je constituyen en instrufi1entos encarga-

dos de eJecutar las d1rectr1ces del Est~do, en vistas a garanti 

la legit1midttd del sistema". 

( 19) 

En esta cond1ci6n se encuentra el Trabajo Social del CENDl (in! 

tih1c:iÓn), ya quP. el trabajador social por un li.ldo se preocupa 

por el bienestar del CENOl-Fam1liu pcrc 0:-.0 vp lim1lado en ~u 

quehacer profesional por ~u condición de asalor1ndo contratado 

por sectores dom111anlt.:s J travé~ dPl EstJ.do. 

(19) ~AllCHlZ MEJORADA, Ma. Cristina, "Posib1l1dadcs y Limitac1onos del Tr,, 
bajo Social dentro del Gobierno del l)1strtto Fcderi'11 11

, Tco;,1s ProfosiQ 
n<1l, Ese. de T.S. Vasco de Quirogch Mé:.: .. D.F .• 1981~. 
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Es así como el trabajador social 'interviene en l.1s relaciones 

de clase, como representante del Estado y como consecuer1cid PºI 

tador y reproductor conciente e 1nconcientemente de la 1deolo

gia dominante. 

La manera en que el trabJJador social transmite la ideologia 

dominante depende del tipo de institución y del nivel que ocupe 

en la estructurd social. 

En c1 caso del Centro de Desarrollo Infantil No 3 del Dep1irtJ

mento del Distrito Federal el trabajador social será el enlace 

~rntn:- lo:- ¡rndrei; de familia¡ el CENDI-pcrsona1. 

Las funciones que ejecuta un trabajador social dentro de un ceº 

tro de Desarrollo Infantil parte de un objetivo general que es 

el siguiente: 

ºProporcionar la interacción entre el Centro de Des(irro11o ln

fa.nti l, el núcleo fa.miliar y la comunidad •l través de i.lccioncs 

sociales programddas que coadyuvan al desarrollo integral del 

niño". (20) 

(20) Manual de Trabajo Social de los CErlO!S, SEP, marzo 1982, pp. 11. 



72 

4.2.- FUNCIONES GENERALES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CENO! No 3 

Como ya se señaló, las funciones del lrabaJador social en el 

CENDl se han limitado mucho, entre otras destacan: 

Información a los padres de familia sobre los serv;cios que 

se prestan en el CENO! y que son los siguientes: 

Pedagógico, psicológico, médic0, trabajo social y nutr1-

cional, ademSs informa ~obre la per:on~ que tiene derecho 

al servicio, así como la edad Que debe tener el menor en 

caso de que sea ac~¡.d.adu, pro¡:.-cp·c irH1.1 inforrn"'ción a los 

interesados sobre: ;olicitud de ingreso, requisitos de 

ingreso, carta de derechos y obl 1gaciones de los pad1·es. 

en caso de ser JC:eptados. así como de qué depende la admj_ 

s; ón. 

Si 111 menor es acept,1do, la madre t1ene que presentar il 

la trabajadora soci11l el acto de nnc1miento y Último ta-

1ón de pago. 

OtrJ función importante es part1c1por eP el filtro pdr~ propor

cionar cualquier información que soliciten los padres. de Íclmi

l 1a o p~ra pedirles ~lgur1u iilformaci6n, 

Comunlc11r diü.r1t1inente f\ la directorit del CENDl la asistencia 
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de los nifios anot&ndola er1 una libreta de control de poblaci6n. 

Otra funci6n de la trabajadar·a social es informar a las difercn 

te$ áreas del Centro los movim1C'ntos de bajas, altds y cambios 

de sección de los niños, auxilia a la enfermera y educadora prQ 

po1·cionando i"formaci6n a la~ madres sobre lo que le indica el 

personal. 

JllVESTJGAC!OtJ 

Cuando el trabajador social recibe los documentos del niño ano

ta en una libreta que est~ destinada al cv11t1·ol de salicit11<l~s 

de insc,·ipción. Si al menor es aceptado en el CENOI el trabaj! 

dar social efectúa la apcrtur~ e integración del expediente úni 

co (el expediente se llena en el siguil~nte orden: salud, nutr.:!. 

cián, ps1cologla, pC'dagoqÍcJ y tr11bJ,jo social), in:nediotamente 

llena ld tarJetl1 rle idt~nt1f 1c.:.ic1Ón de 1ü:. (;UJlc:. J~bi:-n "Pr tres 

en total ya que un~ esla dest111ada par·a el tarjetero de la Di

rección del Centro, la '>eqund11 será enY1ildil t1 la Subdirección 

de Servicios Educativos y la tercera ~e anexar& en la pasta del 

A\ abrir el exped1entc cada &roa tiene un orden en el cual se 

va anexando los papeles importantes del 111ño. 

Real izan e:-.tud1os de caso y detecta las cau!.as del ausent.ismo 

escolar. 
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CONTROL 

Controla en los Centros de Dc~drrnl lo Infclnt1 J 1o"l moviniiJ?ntos 

de bajas y altbs y cambios de seccl6n do los n1fios, 

Es 1" enturg11da de recorn•r cad.1 áreíl anotando lo que sea ne

cesario rc1Jtivo a las inasistencias del ni~o. 

Elabora 5-IJ informe e~tadístico ya que es responsable del con

trol de íngresos y egresos. Se encarga de supervisar u lo~ píl

santes~ 

Por último hace su informe mensual de actiY1dades, e1 origin~l 

~s envi~do J la St1bdirecci6n de servicios educativos y la copia 

a la directora del CENO!. 

El trabajador soc1a] tiene otra libreta dastinadn al diario de 

campo en donde anotn lil"> acttv1dsades que re11liza durante el 

d~a, 3nota tmabi6n cu~lqu1Qr dsunto ~end1erite que tenga que re! 

lizar, colabora con lds personas encargadas de r·2alizar el po

riÓd1co mural. 

PROMOCJON 

Se encat·ga de motivar a los pddr~~ de familia a trovis de circy 

lares, invitacion~s. para que acudan a las plSticas que se org! 
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nizan en el CENOJ, participa aJemis en los eventos sociocultur~ 

les que lleva a cabo la dirección y los padres de familia (ej. 

día del niño, día de la madre, etc.) 

PROGRAMACION 

Es la encargada de organizar visitas a instituciones para los 

~iños, esto contribuye al desarrollo cultural y recreativo. 

Programa las pláticas para los padres de familia. 

CAPACITACION 

Participa en los cursos de capacitación para el personal de la 

institución, asiste J. reuniunes de consejo técnico, que se rea

lizan cada 15 días. 

Por lo expuesto anteriormente se puede observar que al TrabaJa

dor Social se lo limita en muchas oc~sione~, el mismo se autolj 

mita en la ejecución de sus funciones, reduciéndose éstas al 

plano meramente administrativo. 

El estar un afio en el CENO! sirvi6 para conocer que el trabaJa

dor soc1íll rc3liza trabajos tidministrativos, tJles como pasar 

lista diariamente, informar a los padres de familia los requisi 

tos para el ingreso, realizar la pr·1mera entrevista, hacer los 
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estudios socio-económ1cos, elaborar expediente de cdda n1ño, 

hacer memorandums cuando e:dsle algún motivo con relación al 

nifio, hacer llamadas telefónicas a las madres cuando es neces~

rio, etc. 

Sin menospreciar esas actividades que de alguna manera se re

quieren y tienen su importanciü, se considera que el campo de 

acc16n de un trabajador social en un CENOI, es mucho rnSs amplio 

y rico que el expuesto, pero, debido a su condición de asala

riado tienen que real izarlo, lo que impl 1ca un doble comprom1·· 

so: por un lado realizar lo que se le encomienda y por otro el 

de buscar el momento adecuado para ayudar a meJorar las condi

ciones de la clase explotada, en concreto a la mujer trabaja

dora. 

Al trabajJdor social se le presentan münuales ya establecidos 

a los que p11ede hacer observaciones, pero nunca tomar decisio

nes de acuerdo a lo que él creu conveniente en torno a sus fun

ciones y actividade~. Es as~ como debe so1neterse a los intere

ses de la institución, incluso sobre sus propios intereses y los 

objetivos de su profesión. 

Una in~t1luc1Ú11 como el CE!JDI, en donde por su carácter se bri_!l 

da apoyo a la mujer trabajadora. se puede percibir que m5s bien 

representa un hEnefic1o para el pJtrón, -en este caso las insli

tu,i(.t11t:"::. J~ "::>t-1·vic10 µÚblicu-, sin embdrgo por· eS(1 relac1Ón tan 
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cstrecl1a con las usuarias, las pos1b1lidades del trabajador so

cial se acrecientan siempre y cuando sea concienle de la impor

tancia y dimens1ones de su papel, lo que le permitir¡ salirse 

del 5mb1to en el que se le ha enmarcddo. 
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BIBLJ3Tf.GA 
5.1.- MEIODOS Y TECNICAS DE LA J"VESTJGACJON 

Para poder r:omprobar el problemd y obJel1vo-:. pl.1ntcados en la 

introducci6n, se define lo siguiente: 

METO DO 

''Es la instancia de ld teoria qun nos gula en el logro de lo~ 

objetivos. El Método con basC' a una teorÍd plante.'\ el "COMO" 

de la comprensión, explicación, abordamiento y transformaC'1Ón 

de la rea1idad 11
• 

De esta man2ra teorid y método están 1ntimamentc relacionados: 

siendo ambos aspectos de una misma realidad. 

METODO C!ENT!FICO 

Es el que proporciona t~cnicas 16gicas y fundamentales para te-

ner un conjunto de conocimientos que puedan someterse a compro-

car los fen6mcnos sociales a trav~s de su verificac16n. 

El método c:ientíf1co ut1liza la lnducc;ón y l.; rl~duccién; lJ 

inducci6n es el p1·ocesn de razonamiento que parte de las cosas 

particulares a las generales y la deducc1ón c~s el proceso de 



razondmicnto que parte de las cosds generales a las part1c1Jla-

res.. 

Ld deducci6n y la inducc16n se encuentran entrelazadas de n1ane-

ra 1nsepardblc 1 dentro d€1 proceso cognoscitivo en su conjunto. 

formaf1do dos fases diversas de un cicle ~11ico, transformhndose 

sucesivame~te una de la otra. A la vez son inseparables ya que 

ex1stc llníl mutua conexi6n que permite ejecutar inferencias vfill 

d d s. 

11 El m€todo c1ent•fico opera dentro d~ deter~:~~dos marcos y con 

ciertos. elementos qué proporcionan los recursos e instrumento:. 

intelectuales con los cuales se ha de trabajar pJ.l'd construir 

el sistema teórico de la clencii'I, estudiar los hechos son objeto 

de la misma y comunicar los descubrimientos. El sistema co11cce 

tua1 4 h1póteo;:.1s, definiciones, vuriabl('-:. e ~ndic<1dores1 suelen 

cons1der·arst~ los elemnntos básicos del método científlco 11
• (21) 

El estudio parte del método de deducción, s1endo de tipo dQS-

crlpt1vo. Se parte de un conoc1miento concreto de lJ realirlArl 

para ob~P,,~!" t.:;';.:. mayor precisión en la mQgn1tud del µrobleMa 

y asl d~finir el estud10. 

Definir la organizaci6n y funcian~m1ento de un centro de desa-

( 21) AIWER EGG. Ezequ1el. "Introducción a las Técnicas. de Investigaclón 
Social", Ed. HumJnita~, p. 17. 
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la rnadre trabajador": estabiecer la r1?lac1ón .::¡uc cx~~te l!nt.1 ... 

P1 pPr~ot1dl t6cnico y la madre trabajadora. 

La investigac1ón fue desarrollada en el Centro de Desarrollo 

lnfant1l No 3 del Departamento del Distr·tto Federal. 

El CEtlOI tlo 3 cuenta con unñ población de 157 niños y 120 ma

dres. 

Son 120 madres, ya que algunas tienen 2 niños en el mismo 

CENO!. 

El universo de estudio es reducido (120 madres del CENOI ~o J), 

distribuidas en tres áreas: Lactantes A, B y C: Milternales A, 

B, C y C-1¡ Preescolares 1, 2 y 3, las razones son las siguien

tes: 

- La población totdl de estudio tiene caracleri~tícas de homo

geneidad. 

- El objetivo del CENOI es el mismo para las tres áreas, que 

es ei de 1uy1 or c1 dc:~rrri1 ln inteQral del niño. 

- S61o atiende ~ las madres que trabajan en el Departamento del 

Distrito Federal 
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ln técnica que se ulilí.tó p.,ra la recolecc1ón de •i.1Lu!:. f111~ la 

entrevista ostructurada y el ins~.ru1nento lrt c~dula de entrovi,-· 

la, 

''Ld entrevista estructurada toma lA forma de un interrogatorio, 

en el cual las preguntas se planteón s1cnipn: en el mismo orden 

y se formulan con les mismos t~rminos''. (22) 

Las ventajas de estas téctitcas son: 

- Posibilidad de obtener mayor porccntaJe de respuesta$. 

- Posibilidad de obtener una informaci6n mis prec1~3 y confin-

ble. 

- Se puede captar 1as reacciones, i!demancs y ;lcti lude~. tono 

de voz, énfilslc-., etc., para obtener L~ veracidad de 1as re:.-

puestas. 

cativos desde el punto de vista de les ciencias sociales. 

do y estrictamente 11or111.:i l 1ztldo. Adf)ri~..; c .. , un11 qt1Ía au>fl liar 

ventajds son líl~ siguientes: 

(.22)-~~fJD[rl-f<iG~- f .:L•qu1el, 11 lntriducc1Ór1 u L~': TPcnícas de lnv~stigac1ón 
Soc1a1 11

• Ed. Hum.in1t<.1~,. flf,q. llO, 
(23) ROJAS SOR!MiO, R,lúl. "Gul.1 fi.)r.J lr1,,,.·t.·:,t1qt~1.1111;vs Sor:iole~ 11 • td. UUAM, 

PSg. 14B. 



- El encúestador es el que 1lena. la cédu1o de entrev1sta. d~ 

acuerdo a las re$puestas da1ias por el 1nformante. 

- Se obtiene mayor información con prequntc'IS tlbiertas, ya que 

así se 11c1aran las dudas que se present<'ln en el momento de 

ent1·evistar al inform~nte. 

5.2.- DISENO DEL INSTRUMENTO 

La cidula da entrevista consta de 24 preguntas abiertas y esl5 

d1vid1dó en 4 pe1·tes: le primera parte comprende dotas genera

les del niño, la segunda parte contiene datos. de los padres, 

la tercera parte datos sobre L:i f,'lmi ¡,a y la cuarta parte datos 

sobre el CENO! {'ler formo 2). 

SD fundamentará cada una de la~ preguntas con el fin de contro

lar las respuestas para no perder el DbJetlvo general. 

De la ~regunta 1.1.f 1.2, l.3 son el nombre del niño, fecha 

de ingreso al CENO! y en q11& sección est¡. 

- De lil pregunta 2 .. 1 a la 2 .. 5 son lo:¡ di~to .. , de 1.i madre. 

- De la pregunto 3 .. 1 d lti 3.6 snrv1r.S para ~aber ~¡ hay convi

vencia de1ltro da 10 fami l1a y <l~ qu6 m~nnra conv1vcr1. 

- Oe 14 4.1 a. 11.1 4,4 'i.erv1rd p11rt) .. db<~1· en qué conct.>plo tiene 
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la mtldre al CENDJ y Sdbt•r s1 la rn.Jdre acud(! a las plálic~;. 

que el CENO! Imparte y qui pienso de las pllt1cas. 

- De la 4.5 a 1~ 4.6 para saber qt1~ tipo de relaci6n existe en

tre el personal del CENO!, la trabajadora social y los padres 

de famn le. 

- De la pregunt., 4. 7 a la 4.10 saber o::;i la educación que se im

parte nn el CENOI hd beneficiado al nifio. 

5.3.- PRUEBA OEI. INSTRUMENTO 

- Probar el instrumPnto Jntt~ de realizar el trabaJo de campo. 

- Comprobar la Yolidez del instrumento, somet1~ndolo a correc

c i ar.es. 

- Verificar cuales. pre9untas 11~ldn rnadecuudas en ~u plantea

miento y ademSs si tienen una secuencia l6gica. 

- Comprobar como func1onan las preguntas s1n obte11er significa

ción estddlstica. 

- Ti~mpo de duraci6n de la aplicoci6n del instrumento. 

Se prob6 el instr~1mcnto en el 10% de la pnblacibn, ópl1cindose 



en las tres óreas lac.t.dntes, 1•1dturn,"l~-; y preescol.lres, de!>pué:: 

de probarlos se procedió a su aplicación. 

5.4.- SELECC!ON DEL UNIVERSO 

La selecc16n de las madres a las cuales se le aplicó la entre-

vista ~e hizo a través de muestreo aleatorio simple. 

Entendl6ndase como muestreo: f'Es el procedimiento por medio del 

CtJa1 algunos miembros de una población -personas o cosas-, se 

seleccionan como representat1vo:. de la poblilciÓn complcli\ 11 • 

( 24) 

La seleccíÓn se h1zo ol azar a través de los Slgulentes pasos: 

A) Se divide el universo ( I7.G m11dres) entre 3 dreas. que son 

lactantes materr1íllcs 1 y preescolares quedando 16 personas 

par3 cada und de ld~ 5rces. 

B) Se elaboró una l 1~.tt-i con los n0rnbr-(>S de las madre5 1os 

cuale5 fueron enumerados, la selección se hizo por mndio 

de po¡.;.::~::- .. Pnrrol lüdo!; con un númcrc, los cualf?!i fueron 

en uno pnra dcspll~s !Juscai·lo en l~ lista y va1· n ~ 1 1e Srea 

pertenccl<l e 1nclo1,.1o ':?n la s0.lección. 

(24) GOM[ZJAl<A, tron1..i:.cc, 11 T\>cn1cils de desarro1lo comun1t~Jrio", Ed. Nuevil 
Sociolo9l,1. ti,1. (d. pdq. 36. 



C) Este paso se siguió hasta obtcn~r e1 total de1 universo 

quedando 48 madres. 

5. 5. - MODIFICACIONES DE LA PRUEBA DEL INSTRUMENTO 

Al probar el instrumento, esto permitió que se clarificara lo 

que quería obtener, se ordenó la información de la s1g1Jiente 

manera, en cuatro grandes rubros: 

Datos del niño 

!1 o~tos de las padres 

111 Datos de la familia 

IV lnformaci6n sobre el CENO! 

- Las preguntas de las que ~e esperaba ¡¡na amplia contestaci6n 

se convirtieron en cerradas, debido J que las personas cante~ 

tabdn con uro s1 o ~r. no, fue por esto que se detiJió pl~nt~íl~ 

las en forma nbierta 1e tal suerte que la~ respu2~tas fueran 

más completas 

- En lo referente d 1u~ ~~t:~ d~l CfNDI l~s preguntas se deja

ron abiertas con el fin de ~ercibir y conocct· el sentir del 

1nformonte. 

Quedando i\SÍ la céciuia furm.:id.: cc-n 14 oreguntas (Ver forma núms_ 

ro 2). 
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Se observó que dado el poco tiempo de Que disponía la madre en-

trevistada. la er.trevista no debía ser largíl n1 cansada. 

5.6.- PROBLEMAS PRESENTADOS Etl LA APLICAC!ON DEL l~STRUMENTO 

Uno de los prlncipales problemas presentados en el trabajo de 

campo fue: 

Que al ap1icar las entrevistas por la mañana las madres contes-

taban ripido debido 0 que ten~an que incorporarse a su centro 

laboral, por esto se dec1d1Ó tlpl1carlas a 13 hora de salida del 

menor, con lo que se observó que la madre estaba má.s tranquil~ 

y así llevar su apl1c~clÓn en 6ptimas condicior1es. 

5.7.- COD!f!CAC!ON 

El vaciado de datos se hizo de la siguiente manera: 

Se enumeraron los cuestionarios lactantes. maternales 

y preescolares. 

rr ,., 
::.aU<:111e1::., u1 ucnouuv '-U Ud uuñ u~ 

las pregunt.ils. 

III Los datos generales del niño se eliminaron en el momento 

de 1d coJ1rit...ri.<..i0ri. :Je 4ue e:.Lu::. Julo~ s.Ü1v :;ir><icro11 

para ident1fic~~r ül niiic1 en ~u <lred. 



FORMA Nº 1 

DATOS GUJERALES 

1.- NOMBRE DEL N!ílO 

2.- NOMBRE DE LA MAMA 

3.- NOMBRE DEL PAPA 

4.- FECHA DE ltJGRESO OH tl!NO AL CENO! 

5.- CONVIVE USTED CON SU FAMILIA 

i COMO? 

6.- ¿cuAHTOS HIJOS TJENE• 

Sl 

r.- ¿CUANTO TIEMPO LE DEDICA LA MAMA A SUS HIJOS? 

8,- • CUANTO TIEMPO Ll DEDICA íl PAPA A SUS HIJOS• 

9.- ¿POR QUE Y PARA QUE TRABAJA LA MAMA• 
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NO 

10,- ¿ACOSTUMBRA A SALIR LOS F!llES DE SEMMIA CON SUS HIJOS• 

s 1 NO tPOR QUE? 

11,- iQUE TIPO DE D!V~ASIOHES COMPARTE CON SUS HIJOS CUANDO ES-

rAri Jurnos• 
12.- ¿usTED PLATICA COH su HIJO EN EL TRANSCURSO DEL CENO! A su 

CASA' 

13.- ¿USltD L~ P•FGUHTA A SU HIJO QUE ACTIVlDADES REALIZA EN EL 

CEtlO I' 

14.- ¿QUE TIPO DE RELACIOH TIENE USTED co~ [~ PERSONAL TECn1co• 

15.- lQUE T;rc nr RtLACION Tlrn[ USTED Cüil LA iki\UAJ/\OORA SO-

C fAL' 

16.- tOUE PIENSA DEL CEND!' 

17,- &ACUDE A LAS ºLAT!CAS QUE SE D~~ E~ EL CENDI' SI NO 

oPOR 0Ut. 



FORMA N' 2 

'EDULA DE ENTREVJSTA 

DATOS DEL NlílO 

1, 1.- NOMBRE DEL NINO 

1.2.- FECHA DE INGRESO DEL NINO AL CENO! 

1.3.- iEH QUE SECCION ESTA? 

11 DATOS DE LOS PADRES 

2.1.- NOMBRE DELA MADRE 

2.2.- LUGAR DE iHABAJO DE LA MADRE 

2.3.- TRABAJO QUE DESEMPEílA 

2.4.- NOMBRE DEL FADR~ 

2.5.- !POR QUE Y PARA QUE TRABAJA LA MADRE? 

111 DATOS DE LA FAMILIA 

3.1.- ¿cuANTOS HIJOS HAIJ lSTAOO EN EL CENDJ? 

3. 2. - iCOIJVIVE USTED CON su fAMIL!A? iCOMO? 

3. 3. - i CUAIHO T 1 U~PG LE ULO I ';/, LA MAMA A sus 
3. 4. - 1.CUANTD TI HIPO LE DEDICA EL PAPP. A sus 
3. 5. - iACOSTUMBRA SALIR LOS fl:íES Dé SEMANA 
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--<•·-,·-------·--------
H l JOS., --··---------
H l JOS 7 _________ ....,. __ 

COti sus H J ,105, y EN 

CASO DE QUEDARSE EN CASA OUE ACTIVIDADES OESEMPE~A CON 

ELLOS' 

3.6.- tUSHD ruu JCA CON SIJ HlJO c;, EL TRANSCURSO DEL CENO! A 

SU CASA' 

IV ff.!!Ql 
4.1.- iQUE P!Et/SA DEL CUJD!' ____________________________________ _ 
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4.2.- !ACUDE USTED A LAS PLATICAS QUE SE DAN EN EL CENO!' SI 

NO !POR OUE
7 

-----------------------------------------

4, J. - OESCRIUA USHD LA ENTRADA DE Sil 111.JO AL CEl/DI 

4.4.- !USTED PREGurnA A su HIJO QUE ACTIVIDADES REALIZA EN EL 

CENDJ? 

4.5.- !QUE TIPO DE RELACION l!ENE USTED con EL PERSONAL TECNICO• 

4.6.·· 1,QUE TIPO DE RflACll111 T!cfíE USTED COl/ LA TR,\B1\JAOORA SU-

CIAU 

4.7.- IQUE PIErJ'.;A OE LA EDUC/\CJO~! ()Uf f!. (Ei!D! IMP.'\f!I[ !t JU fil-

Jo 7 --------------------------------------------------------

4. 8. - iQU[ DIFERENCIA ENCUENTRA USTED ll/TRE EL CENDJ Y SU HOGAR 7 

4.9.- !QUE OPUIA USTED DE LA FORMACIOI/ QUE SE LE DA /1 SU llIJO 

EN EL CENDJ Y QUE REPERCUSIONES TrAERA NAS ADE~A~TE' 

4.10.- ¿SON LOS CENDIS ll!STITUCJOl/ES EDUCATIVAS QUE BU!EFIUAt/ 

AL NiílO EN SU DESARROLLO INTEGRAL' 



C A o VI 

R E S U L T A D O S 



6.1,- RESULTADOS OBTENIDOS EH LA APL!CACION DE LA CEDULA DE EN

TREVISTA 

Las madres que dejan a sus hijos en el Centro de Desarrollo In

fantil N' 3 trabajan en los siguientes lugares: 

En la Oelegaci6n Venustiano Carranza 40.80%, Servicias Midicos 

27.05%: Dirección General de Promoción Deportivo 6.2%: en el 

CENDJ fl' 3 4.16%: Dirección General de Protección Soc\,] 

Ohros PGblicos 4.16%: CENDI Jardln Bolbuena 2.08%; CENOI Alvaro 

Obregón 2.08%; Ctudad Deportiva 2.08%; Oii".::c.::¡Ón Gf!nr.ra! <lf> 

Construcción y Operaciá11 Hidráulica 2.08%: Dirección General 

de Trabajo y Previsi&n Social 2.08%; Direcci6n General de Recc1r 

sos Materiales y Serv1c1os 2.08%; Centro Social y Cultural Pino 

Su.\rez 2.08%. 

En la recopilación de ios datos se obst'rvó que 1a muyoría de 

las madres trabajan en la Delegaci6n Venust1a110 Carranza. mien

tras que la minorÍd trabajíl en e) Centro Social Pino Suárez, 

eStC SQ d~be 8 QUC e1 CC~n! ~n Pncuentra cerca del CCnlrO labo

ra 1 de la madre. 

Dentro del mercado de trabaJO se ve la p~·efercncid por contra

tar mujeres en c1crld~ ~cti•1irl~des teniendo como prop6sito redg 

cir el costo do la mano de obr·a, pues el pdpel secundario que 

la soc1eddd ha atr1bu~do a la mu3cr e11 el terre1lo ~con6n11c0 dd 



como resultado que ld m~no de obra femenina sea susceptiblo de 

mayor explotaci6n que la del ~iombrc, 

La mujer se concentra en el secto1· ~ervicios donde se requiere 

poca capacitación y como consecuencia una ausencia de califica

ción, bajo ingreso y status. 

En la institución que presta servicios, como es el caso de una 

Delegación Política, claramente se observa el hecho de que para 

los puestos altos contratan hombre::.. Situación que se reflej~ 

entre las madres del CENDf, ya que sólo el 2.08% son orofPsi1J

r1istas, no si~ndo el caso Je sec~etarias 41.66%, t&cnicos 22. 

88% (predominundo trabajo social)i de intendencia lG.657.. cnfer_ 

meras y laboratori stas 14. 57%. 

Claramente se observa q11e la madre trabajadora para complemc11-

to1· el lngrcso fanii liar tiene que incorporarse a1 mercado de 

trabajo para ayudar a la educac16n de los hijos y vivir c6moda

mente 97.87%, solamente un 2.08% tiene que trabajar µor necesi

dad, ya que forma pJrte de lo que •,,e llamu familia de un proge-

n1tor, la cual .naUrt: y SUS hl.lDS y donde 

no exi$te uni'I r·ol'!cián de ;iJl't!.Jü de un hombre y una muJert en 

estas condic1one~ la madre debe de criar y educar d los h1jos, 

un iüí.: contesturon que trab.:ijaban purc1 real izarse como mujer 

y profesionista. 
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Para que la madre pueda lrt1bajar y cumplir con las funciones 

y objetivos que se han señolado requiere garantizar un lugar 

en donde tener a su~ hljos. que ademSs se les ct1ida y eduque. 

La madre trabajadora al servicio del E~tado tiene derecho a ocy 

par dos luyarl"?S e11 el CEtlDI, los nirios deben tener de 45 dí as 

a 5 años 11 meses. Algunas madres han lt'n1do a va~·ios de su5 

hijas ahí, 41.66% han tenido dos, 2.08% tres l11JoS, sin embargo 

predominan las que hJn ten1do un hijo 56.24%. 

La fd11111~a a~ ¿c•·1i~ ~l ni~o tiene su primer contacto, sus primf 

ras experiencias, donde se le da educaci6n, conocimientos, don

de experimenta alcgrta~ y a veces l~s pc11as m5s profundas, don

de se fomcnld la comunicacibn entre padres e hijos y se establ~ 

ce la convivencin, de estos dos elementos (convivencia y comuni 

ca.ción) v«J J dcp~nrler el buen func1on.1m1ento y el éxito de la 

f ami 11 a, 

Oe11tro de la familia cada m1embro tiene diferentes funciones, 

así como derechcs y obl1gac1one$ que oerivan del malr1monio 

y están basado'.> en 1J. comuni('ación y compren~ i~ ... :,·.:: ~!JI! rlP 

~sto depende el b1ien ~11ncionamiento de la pareja y d~ la f3Mi

l1a. por tal razón lf\ familia trata dt• tener rn.iyor convivencia con sus 

hijos 1lev.índolos cada fin de semana al campo, a n,1dar. d v~sita.r a sus 

fam1l1;"1res, al parque, al teatro el 85.37.i: m1enlro~ que un l•L C)7 % 
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no sale los fines de semana, pero sf conviven v1endo la telev1-

sión, jugando, etc. 

Estableciéndose así la comunicación entre padres e hijos, la 

forma de comunicarse de los padres y las personas que rodedn 

a los niños va a ser el primer modelo a partir dei cual ellos 

van a crear su manera de relacionarse con otras pcrsonJs, es 

en este momento donde se le debe presentar al nifio una comunic! 

ción clara y abierta. 

Es por esto que la madre trabajadora al dejar a sus l1ijos, par

te del día en un centro de desarrollo infantil debido a que ti~ 

ne que presentarse en su centro laboral trata de compensarlo 

estableciendo la comunicaci6n y conviviendo de la siguiente ma

nera: llevando a sus hijos al parque, platic.:i con ellos, comen 

juntos, estudian juntos 89.58%. 

El tiempo que le ded1c~ la rnadre al n1ño es el 97.882 toda lll 

tarde, mientrns que el 2.0% no le dedica tiempo porque tiene 

que hacer el quehacer. Mientras que el padre le dedica el 24, 

99% toda la tarde, 14.58% sólo sábados y dorninyos, 14.57% sólo 

dum111gu:., 2.üóZ !.ÓUctUO:., Üufl!lfllJUS y iune~ yrl que ':>tJrl io:. ciict::. 

que descansa, 4, 16i~ sólo cuando la señorJ. n.:ice el quehacer, 2. 

08% cuando llega temprano, 2.08% sólo en la noche, 18.144 'iÓlo 

los dius que descansa. 
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En nuestra soc1eded no se ha al(Jn;ddo por comµl~t~ a des;1rro-~ 

llar la ferina de n1atr1mor1io como ((Unidad Integr6da CQrrada 11 don 

de la autoridad C!\ compartida, donde la muJer ily11da íl los gas

tos, y principalniento donde ol cspo~o desempeija tare~s dom~sti

cas, y donde debe existir u1ia convivencia con los padres e hi~ 

jos. mds amplid. 

Es importante sefialar que la ~adre trabajadora adem&s de con~i

vir con ~u~ !1ijos los fines de semana, dedicarles parte del 1Ta 

95.81% pliti~a con ellos en ~1 t~anscurso del CENOI a su casa~ 

m1c11traG qu~ un 4.16% no platica con el nifio ya qu~ todav~a no 

1Q entiende a la señor~. 

Un 79.15% s1 le pregunta~ a sus hijos qui act1vidades realizan 

aunque ~ v~ces no le contestan y un 20.81% no le preguntan qui 

attividadcs redliia. 

Como se sefia16 ant~riormantc1 los CErlDIS respon<ien a la necesi

dad de dar serv1cio a lo': hijos de las madres trabajadoras duran 

te el tiempo qu~ laboran en el D~partamento del Distrito Fedc

rol proporc1ono,;d~ h~5icamentc cducaci6n y asistenci~ al nifio. 

Üt:!;d>':I el punto de vist(1 usi-:tenciai ::;~ 1e proporciona al u;r.~ 

una Bl1mentaci6n balaricPíld~ y und atencibn mid1ca Que propicia 

el Óptimo c:st~.Jc dt> t,¿¡1ud del níf10. En el ;ti~e~ educ~tiva se 

prornot.1 ve el dt:sarr<.·1l1o de JJ~. c,1pur:1Jüd::::c.: flsicas, afectivo-so-
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ciales y cognoscit1vas del n1~0. en un amb1entc de relac1oncs 

humanas permitiendo adquírir confianZd en sl mismo para 111t~

grarse a la socieddd. Una raz6n muy 1mportantc es que los n1-

fios est5n a cargo de personas capacitadas en el 5rea educativa 

para lograr satisfi'lcer sus necesidades durante su estancia en 

el CtflOI. 

El i00% de las ~adres piensan que el CENDI es una instituci6n 

que ayuda a la madre mientras trabaja y que necesita el scrv1-

c iu, adc~á~ (•1ié.:ir •• ~ducan. enseñan buenos hábitos. adecuados 

al niño, entc:.nces la madre puede ~rse tranquilJ a desempef\df. 

su trabajo porque sus hijos est&n en manos de personas capaci

tad as, 

El CEt!OI er1tonces, se constituye en Jtro hogdr para el ttifio que 

en muchilS ocasiones c•Jmple un papel trascendcntc'll l lcgando ín

cluso a superar el prop10, (l 90i; de ldS müdres piensun que 

sus hijos están meJor atend1dos en el CtNOt que en el hogar, 

porque en el CENO! lo5 cuid,1n 1 educJn, comen a :..us horas, los 

alimento~ estSn b~lanceadoc, y son de º~~~~~= ~ 1~ PdJd del n1-

ño, ademtls ticnu 1J oportun1dad iJe con~\ ¡r (Clri n1iios do su 

eddd y lo 1n~s importante PS que son cuidadoc, por pcrson~s e5pu

cial 1zadas. En cambio en el l1ogar 1,ls mddrcs no los ater1Jer1An 

bl~n por faltJ di~ t1c~po y por te11~r ~ü~ dcdi~~r~P a los queha

cel·es dor.1é::.t1co~. L'1 otro 10~ de las rnndr~s pil-n<;un qu(• (•l 

CE!lDI es "1rn.:1 pi olon9ac1ón dr~ 1 hogar dandi~ c,e cont1n1Ji~ cor1 la 
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El 97.88% de las madres piensa que líl cducdc16n que imparte el 

CENO! a los niños es buena y adecuódft a la edad del nifio, soci! 

l1zándo5e con n1fios de su edad, les ensefian a tener buenos l1&

bitos higién1cos, a11ment1cio5 hJ:>lJ 1111.;i. educación ;Jb11rcando 

todas las ~rel!s del niño pJra lograr su desarrollo; otr,1 cos,'l 

importante es el hecho dt:: que empiezan a t.ener lndependencio 

de la madre a una temprana eddJ, raicntras que el 2.08% contest6 

q11e no hay ur1a educaci5n yJ que e1 niño todav1a no habla. pero 

sobre los háb1to~ que inL.lucu;1 :0r• 1;H;y bu~nos. 

El 99.99% de las madres p1unsa que la forrnaci6n que imparte el 

CENOI a los niños es buena y adecuada a la edad del nifio, por

que adquieren conf16nza y segur1dad en st wismo y er1 el medio 

que lL) rodea, 

Las madres t1·abaJddaras dlcen que los C(NDIS son lnsl1tuc1ones 

edtJCat1vas QUl! ayodon o J dcsi\rro1 lo cogno$C1tivo, afectlvo-so

c 1ul 1 f~-:,-ir_:n cl~l nlrlo 99.9n~. 

Uno de los objct1vos p1·1ncipalcs del CEflOI es fomentar 1d pórt1 

c1pac1Ón de los padres µropic1~nd0 lo unificación de crlterios 

y 1~ ccnt1n11idod de la labor educativa del CENOI en el seno fa

miliar en ber1efic10 dPl n1fio. 



Por lo tanto el CENO! N• 3 organizo pl&ticos tocando diferentes 

temas como son: educaciÓ11 de los h1jos, problern11s con los 111-

ñas, temds relacionados con los padres, etc, Los t·esul tado~ 

que arrojó ld investigación sobre este punto l~S que un 56.24% 

de los padros acuden a las pl5ticas por'que les gust.1 asist11·, 

les parecen interesantes~ aprenden a orientar d los r1ifio~ y ayy 

dor a su educación, mientra:: que el 111,86% de l:'.'!s madres no ac!l 

dc:n porque no se les da permiso en P.l trab;\jo, esto demuestra 

que la mujer sigue siendo explotada. en todos los '.->enl:.idos, y 

ur1 2.0BZ no acude a 13s p15ticJs porque no ~e ha enterado cuan

do las dL.n. 

Es important~ que se establezca la rclaci611 entre personal t&c

nico y padres de familia, ya que de esta relaci5n dependerS el 

desarrollo del nifio y el 6xito del CErio;. la investigaci6n de-

p2r~onJl t6cnico cr1 

un 87.46% si se establece ctiando los pudre·.~ o el personcl nece

sitan saber algo sobre el r11fio. Un 12.49% r10 establece ni11g~n 

tipo de relaci6n con el pcrso11al t5cnico. 

OtrJ relaci6n 1mporta11tc es la que se estJblcce entre la traba-

jadora social los padrc5 de familia un 91.63% piensan que hay 

relac1Ón y que 1a lrcl.Üdjotlortl social es la p(!r~onJ cnc;?rgddd 

de trdldr de que haya convive11cia y comuniCilCiÓn entre los pa

dre~ y el perso!1al par~ lograr el d~sarrollo del ni~o y un buen 

funcionarniento del CENO!, r11cntras que el 8.33% cor1testaron que 
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no llay n1ngGn tipo de relaci6n. 

En lo que se refiere a los n1fios se puede sefialar que el 97.89% 

entran alegres al CENDI debido a que l~s gusta asistir porque 

las maestras los motivan con actividades que al niño le gtJSl.:\ 

desp1ertn su interés, adem5s ~e socializ,1n 

~dud logrando htlr:er de el los person.1S C<"\paces de adaptarse al 

medlo que lo rodea. 

Los niños .'.! los que no le-; qusta acudir al CENDl son pocos 4. 

16%, esto se debe principalmente a la falta de motiv~~i6n por 

pJ.rtc de loe; .n;;drcs y e5t~ es el momento i::n que deben ser motiva

dos. ya que el ser padre no es s61o engendrar al niño, alimen

tarlo, educarlo. vestirlo, etc,, sino saber por r:ual etapa estS 

pasando para poder ayudarlo a superar Pl problema. 



e o N e L u s 1 o N E 
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la cris1s que afectd a Méx,co actualmente se e::<presa en lo 

cotidiano, con u11 empobrecin11ento de la clase trabaJ~dor3 

que incluye a la cl<J~e medui ocasionando ésto por el dument.o 

dQ la deuda extern~. 

EKisten casos como el do la mt1jcr co~turera que no tiene pres

taciones 5ociales, ni un13 seguridad en su empleo. donde se 

le imponen excesivas cargas de trabajo y donde no se 1e toma 

en cuenta lo que realmente 5i"lbr: ni 1,js copdci<lades que puede 

desarrol ldr. 

lct rnuJer a través de1 tiempo ha luchado por lograr unri posi

ción en todos los iimbitos laboro les. ~s.to ha pi:rmitido que 

se le tome en cuenta un poco, p~ro la mujer necesita creer 

más en sl misma y hacer valer sus derechos. 

Lil fam1l1a es la institución que const1tuye la bdse fundamer1ldl 

de 1a sociedad, es por ésto que. no ~e debe permitir que se 

destruya, pa.rd que ~sto no ocurra se debe fomentar la compren

sión, respeto, disciplina~ car1r)o, comun1caciÓn y convi·!~:-:;:~u, 

ya que de ec:t0!: -::.10.:1111:.!utos va tl depc:idi::r el éxito el•~ l,~ fJrnil io 

y de los hijos. 

l~JS madres opinan qun estos CEND1 les proporcionan a ellrt!S ;,· 

a sus hljos, 1ir• bc~1\:rit:10 paro la nwdrc y el niño ya qufl e~ 

una in~t1tuci611 donde 1·ec1be cducac16n y a~1~tenci~ de acuerdo 
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a la edad, satisfaciendo sus necesidades, además de una estimu

laciÓn temprana y una soc;alización por su trato con los demás 

n l ñ os. 

En los CENOI se les proporciona atenci6n módica, una alimentA

ci611 balanceada y una educaci6n qu~ le permite desarrollar s11s 

capacidades fisicas, afect1vo-soc1ales y cognoscitivt1S. Que 

repercute en la madre, pues le py·oporc1onci. trJnqui l idad durante 

su jornadü l abara!. 

Los CE~Dl han su~~i-ildo ~n 1.ndo~ lo5 ~soeclos a las guarderias, 

actualmente se rreocupan por la educuc1Ón y osistencia del ni-

ño, propiciando tranqu11irlad emocional 

durante su Jornada l abara J. 

la madre trabajadora 

En 1976 la Sec1·~t.1r1e d+:> E'duc,1ción Pública crea la Dirección 

General de Educaci6n [nic1dl con facultndes normativas de super 

visión y control poro todos lo~, centros de dcsur1~ollo 1r.fanti l. 

Esta dirección ha creado un(1 serie de manuJ.lcs para orientar 

y ~nn~olidar la labor cducat1vJ de cdda profes1onisto. 

los CEHOI pcrm1lcn la &stimulaci6n tei~pran~ y bjJda~ ~1 desa

rrollo 1ntegrdl del niRn. las ventajds de ld estimulaci6n lcm

rrnna es que se va creando un proceso de independencia del nino 

ha.c1u l.~ mari1·c logrc.ir;dc> que haya una .~utu1,•J111Í,1 y crltico paro 

desarrolla1· nl n~x1mo sus cap~ctdudcs y pod~1· cnfrcnla1·s~ e 1n-
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corporarse a la sociedad. 

En el año de 1986 ~~ incorpora a la Dirección General de Educa

ción Preescolar. 

Lo lmportante es que: los padres y el personal técnico ayuden 

d la educac16n del nifio. Y fomentan eslíl relaci6n pdra que ju~ 

tos, basados t!H l~ c:omunicuc1ón, resuelvan y saquen ü<lelante 

al CENDI y .3.l ni11o, aquí es donde se establece tl cr.1nc:c entre 

el CENDl, la familia y el pcr5onal t6cnico. 

Exísten grupos 1terdisc1p1inilrios, pero que r.o funcionan como 

tal, en estos grupos se deben tr<lt<.tr los problemDs detectados 

en el CENDI pero deben estar formados por pe1-~onJs ~apac1tadas 

y que sean responsa.bles, debe exist1r unu coord1natión entre 

los miembros y una cont1nu1dad del problema presentado para 

~~~nr resolverlo o car1al1zarlo al lugar correspondiente. Den

tro de est.e gruf.JG 1nterd1sc1µ~ 1·<=-~~'1 debe de exi-st.1r drmonla 

para que es,tos tr.:msm1t.on al reslo di:..•l ocrsonal t.~cntco buenas. 

relaciones llum~n~~. 

El trab<1jñdor socia1 se canc1·tl..1:~ ?.f\ hacer trámites adminls

trat1vos y pierde de v1sta la v1dd cot1d1ana del CENDI, como 

son los niños, c1 pcrsun111 y los padres que son lo'J. elementos 

pr1r1c1pales que formdn la comunidad del CENDJ. 
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El trnbajador social debe elabora1~ programas que abarquen ei 

aspecto socíal que ~~ervir"lan de reforzamiento tanto del hogar 

como del centro. 

AdemSs debe promover las campafias con el personal L~cnico y los 

padres de familia sobre diversos temas relacionados can la edu

cación del ri i1)0. 

Es importó11tc ~:1u: el trabajador social luche por hacer valer 

la profesi6n y para lograr &sto debe estar ~icin¡;re investigan

do, observando y r"ea1izando un diario de campo, donde anote lo 

que tien8 pendier;te, además debe ser organizddo y s1stemáttco 

parJ lograr hacer trabíljos cientificos, profundizar e11 la pro

blem~t1cü ~~ 1~ comunidad donde trabaja, co~o tambi~n en la prQ 

blemática económiciJ, politicu f! 1deo1óg1ct1 d<.:l pr1Ís, y lograr' 

establecer un re1:1l en1ac.c entre e1 CEfJOI y lJ familia, ya que 

de esta rcl~ción va a depet1der el hx1to del CEIJDI y par lo tan

~n de la profesión de Trabajo Social. 

El Trabajador Sociul .al real 1¿uc :•JS funcione~ en wna institu-

ción educoti•1a asistencial tiene una doble función: serv 1 r 

a los intereses del director de dicho planlel -::¡i.-.mpre y cuando 

negocie y vo.lorC: su trabíl.Ju ¡:.;~fo-:ional, y por otro lado. no 

perdl}r su conc1enc1a de clase y su cor,1pr'o~1so como trl1ba3adot 

social en la prScticd cotidiana. 
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