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INTRDDUCCION 

CL presente trabajo titulado "Las Guarderlas Infantlles 

del I.H.S.S. del Estado de H~xico como respuesta al problema 

social de ta mujer trabajadora·, es un esfuerzo para despejar 

Las ataduras y mitos que oprlmian al Trabajo Social. Hoy en 

dia se plantea La afirmación de su personalidad, acciones y 

desarrollo autónomos a trav~s de trabajos de investigación, que 

permitan la renuncia a fdeologtas atineantes, o a teortas 

incompatibles ccn su hacer profesional, ast mismo desecha el 

conocimieryto meramente empirico y busca, en cambio, elaborar 

teorla para su acción surgida de su propia prAct1ca social. 

Por otra parte, este trabajo pretende fundamentar el 

porque es necesaria La acción del Trabajador Social en esta 

Area, y organizarse mvltidisciplfnariamente en beneficio del 

pequeno, haciendo conciente y responsable a la familia de 

colaborar en La integración del nlno de guard~rfa al medio 

familiar. 

este estudio se inició, con la investigación realirada en 

tas guarder!as 121 36 1 37 y 45 del I.H.S.S., que se encuentran 

ubicadas en el Estado de H~xico, se utilizaron como 

instrumentos, La entrevista y La encuesta para técnicas de 

investigación, pues de estas dependió que se Le diera el viraje 

a trabajo social en la investigación. 
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Respecto al contenida de esta tesis, primeramente se habla 

de las antecedentes de la guarderfa 1 como es la problemJtica de 

la mujer trabajadora, la situación de la fuerza laboral 

remenina en M~xico y la asistencia social de los ninos en 

Hexico. 

Rst mtsmo1 se plantea la situación actual programada para 

las guarderías tnrantiles del I.M.S.S., y se canceptualiza la 

guarderta como un servicio de prestación social organizada en 

sus bases por el Estado. 

En el Vlttmo capitulo, se expone la propuesta de inserción 

del Trdbajador Soc18l a las gudrderJas, rund,1mentada en la 

investigdción sobre la problemJtica de l8s guardertas desde l8 

perspectiva de Trabajo Social. 



CRPITULO I. 

PROBLfHRTICR Df LR HUJfR TRRBRJRDORR Y LR RSISTfNCIR SOCIRL 

fxisten muy pocos escritos en relación con la historia del 

trabajo de la mujer fuera del hogar. Las interpretaciones que 

se hacen sobre esta cuestión, dependen de la posición que se 

adopte, frente a los orlgenes y significado del lugar que 

tradicionalmente ocupa la mujer dentro del hogar. Casi todo 

lo que se ha escrito sobre ella y la familia dan por sentado 

que la historia del trabajo ejercido por ta mujer, al igual que 

sus derechos Legales y políticos pueden entenderse coma 

evolución gradual a partir del lugar tradicional que ocupa en 

el hogar hasta su posición moderna en el mundo del trabajo. 

Rlgunos autores insinOan ciertos cambios debido a Las 

oportunidades de trabajo que aportó ta revolución industrial. 

Otros autores hacen incapie en Los derechos potlticos 

considerados como origen de un mejor nivel económico. 

Sin embargo, segOn estudios 

ncBride, tas primeras etapas de 

significaron cambios bruscos en 

desempeHada por Las IOU}eres. Sus 

re~lizedos por Theresa 

ta industrialización no 

el tipo de actividad 

estudios cuestionan et 

concepto tradicional, de que el proceso de industrialización 
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significó un brusco y dram.Atico cambio de ta vida y el trabajo 

de t .. mujer. < 1 J 

P"ra tratar de determinar la probLembtica de ta 11HJjer 

tr"b"jsdor.,, 

considerar 

fndustri"L. 

se partir.A 

esta ~poca 

de ts Revolución 

como cruclal, en 

Industrisl, por 

el desarrollo 

segcJn algunos historiadores se Llams "RevoLuc16n 

Industrial", a L" sustituc16n de LB habilid"d y trabajo por la 

m6quina de vspor, el paso del sistema artesano y dCllTWstico, aL 

de producción de una f6brica y al incremento sin precedentes de 

La productividad resultante. considerando este concepto, ha 

sido estilfl8do tanto por gente de entonces, como por Los 

historiadores, que la transformación económica provocó un 

profundo trastorno social, especialmente entre Los trabajadores 

1ncluyendo as!, a tas mujeres obreras. 

Sln embargo es necesario cons1derar que ciertos 

historiadores desmienten el supuesto de que La 

industrialización aport6 trabajo fuera del hogar a un nomero 

1. v~ase El Largo camino a casa; el trabajo de La 

mujer y La industrialización. Theresa.lf<:Bride. 

6 



significativo de mujeres, o que les confiera una independencia 

considerable. (2) 

En la sociedad preindustrial se hacia incapi6 en la 

•economía familiar·, es decir, en La determinación de ls 

subsistencia de la familia mediante la contribución de todos 

los miembros capaces de ganar un salario; por ello, mucho antes 

de que se estableciera ta primera fAbrica <probablemente la de 

algodón Rrkwright, de 1780) cuando la situación era critica en 

su familia, la madre salla a trabajar, es asi que en la ~poca 

industrial, mujeres trabajaron sobre todo en la agricultura, en 

la manufactura y en el servicio d~stico,· y debido a sus 

muchas obligaciones familiares, llevó a que trabajasen sólo 

espor~dicamente, de manera temporal y en lugares próximos a su 

casa. El conflicto creado entre las obligaciones familiares y 

t~ capacidad paro ganar un salario, obligó a modificar las 

opcione5 de ls mujer en su campo de actividades, a la vez se 

planteó una reformulación fundamental de sus actitudes frente 

al trabajo y se fue desarrollando gradualmente pautas laborales 

peculiarmente femeninas. Este cambio en la estructura del 

trabajo de la mujer y de sus actitudes frente al 

podemos dividir en tres fases; la primera abarca 

trabajo lo 

desde 1760 

2. Por ejemplo Hewitt, Hargaret, Wives and l"lothers in 

victorian Industry, Rockliffe, Londres 1958; Neff Wanda, en 

Comparstlve Studies in Society and History, 17; nóm. 1, 1975 

pp. 36-64. 
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hasta 1880 aproximadamente; la segunda desde 1880 hasta los 

a/Jos 'º del presente siglo¡· la tercera comprende el periodo 

posterior a la guerra. Considerando las Fases uno y dos como 

un periodo de adaptación gradual a la industrialización. 

La primera etapa consistió en la persistencia de la 

producción artesanal, de la expansión de la manuFactura 

donWstfca <trabajo a destajo efectuado por los trabajadores en 

sus propias casas) y del rApido desarrollo de la industria 

textil, en especial la del algodón. Entonces se concluye, que 

en ~ste lapso de tiempo la producción se desplazó desde el 

taller artesano hasta las casas, las trabajadoras cosían 

vestidos previamente cortados. Este cambio en el proceso de 

la producción generó, a corto plazo, puestos de trabajo para 

muchísimas mujeres; sin embargo a largo plazo y con el declive 

posterior de este método de producción y su posterior 

sust.i.tución por el sistema Fabril a una menor participación de 

la mujer en la fuerza de trabajo, esto apoya los estudias de 

Theresa McDride 1 antes citados>, ~ste Fue un periodo de 

transición del trabajo, tanto para las mujeres cásadas como 

solteras, en la producción doméstica y en la agricultura, asf 

como las primeras F4bricas de tejidos. Sin embargo, como se 

expuso en el pJrrafo anterior, las oportunidades de trabajo 

para la mujer comenzaron a mermar, con la introducción de la 

m~quina a la industria, ya que ~sta desplazaba a las 

trabajadores y con ella a Las mujeres. 
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Esto se asocia con el estancamiento de la industria 

textil, asf como la manufactura d~stica, la agricultura y el 

servicio d~stico. Durante la segunda etapa 1880 hasta 

despu~s de la segunda guerra mundial, cambió la estructura del 

proceso, se orientó hacia la industria pesada, como la minera, 

la metalúrgica y la maquinaria, lo cual supuso para la mujer, 

una importante disminución de puestos de trabajo. 

De hecho, el cambio mds pronunciado de la flH.Jjer casada, 

con la industrialización fue la idea de volver a casa; de lo 

cual resultaban dos factores determinantes; la suposición de 

que el salario del mdrido debla bastar para el sustento de la 

familiR, y la solución al conflicto aportado por el sistema 

fabril entre las dos funciones determinantes de ella, 

confinAndola de hecho a una sola función. Este fue el aspecto 

m.As importante de la segunda fase, junto con un declive de les 

puestos de trabajo para mujeres casadas y su trabajo 

temporario. 

La tercera etapa sitW:Joliza el resultado final de este 

largo proceso de adaptación y marca una ruptura violenta con 

Las pautas de trabajo de la era preindustrial y el primer 

periodo industrial. Cu~ndo el uso de la mAquina de vapor 

aconsejó la instalación de un marco urbano, donde abundaba la 

mano de obra cada vez mAs especializada, la mujer fué 

desplazada a cubrir puestos en el servicio d~stico y en la 
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confección de vestidos o en la industria textil. Para 

ejemplificar esto, diremos que en Inglaterra, <siendo una de 

los paJses altamente industrializados> durante 1841 casi todas 

las mujeres trabajaban en labores de tipo doméstico. 

En 1911, el 3St eran sirvientas <entre ellas Lavanderas), 

el 19.St obreras textiles y el 15.6$ trabajaban en el ramo de 

La confección. (3) 

Según estadisticas de 1831, 1901 y 1~11, habla en Hil6n 

una concentración similar en el servicio d~stico1 la 

confección se situaba en segundo puesto y la rama textil era 

mucho menos importante que en Inglaterra. '') 

En Francia, si excluimos La agricultura, Los Ambitos mds 

comunes de trabajo también eran el ramo textil, la confección y 

el servicio doméstico. En éste pais 1 durante 1866, Las 

mujeres que no trabajaban en el sector dom~stico, 2Bt¡ 

confección, 21*/ texti l 1 20•. En 1896 se operó un cambio en 

tas proporciones, aunque el total arrojaba sólo un 59* en 

3. Pinchbeck 1 p. 315; Hutchlns, C.L. 11/omen in Modern Industry, 

Londres 1915, p. 84. 

4. Tilly, Louse., U/amen at Work in Hil6n, Italy 1880, World 

War I. ·rrabajo presentado en el Congreso Rnual de 

Rmerican Historical Rssociation, 28 de Diciembre de 1972. 
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servicio dom~stico, 194; confección 264; textil, 1'*· (5) 

Runque estos paises contaban con indices 

industrialización muy distintos, los datos demuestran que la 

mujer no participó en gran proporción del trabajo fabril con 

excepción de tas f¿bricas textiles. Los cambios económicos y 

sociales vinculados al desarrollo urbano e industrial es 

posible que hayan generado fuentes de trabajo en algunos pocos 

sectores tradicionales, donde las mujeres 

actividades similares a las do~sticas. 

desarrollaban 

Los cambios económicos que condujeron a un empleo masivo 

de mujeres, comprendían la primitiva industrialización del ramo 

textil, (6), y la pauta que dió la urbanización en el siglo 

XIX, con ciudades que actuaban como productoras de mercancías y 

como mercados de cansumo, a la vez que eran fuentes de trabajo 

para el servicio doméstico. 

s. Deldycke r., Gelders, H. y Limbor, J.H., •ta estructura en 

la Población activa·. Bruselas 1969, p. 174. 

6. Entendiendo por industrialización el proceso por el que en 

el curso del tiempo, la actividad económica secundaria y 

terciaria gana en importancia dentro de una economta, 

aumentando por consiguiente la productividad perc8ptta. 
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Con Lo expuesto en los pJrrafos anteriores, quedarta 

claro, coma la inserción de la 11HJ}er en el Jrea laboral, no 

habla s1do en su total1dad hasta entonces; sólo en un 

reciente, las mujeres han comenzado a reincorporarse 

pasado 

B LB 

Fuerza de trabajo dentro de una diversidad de ocupaciones y en 

nómeros significativos que permiten suponer que se trata de una 

tendencia permanente. 

Como su trabajo en la ~poca preindustrial se hahfa 

centrado en el hogar o era temporario, no interfería seriamente 

a sus responsabilidades, sobre el cuidado de los hijos y 

obligaciones de la casa. El proceso industrial exigla, en 

cambio, que tas obreras realizaran su trabajo fuera de su hogar 

y no permltia que la fuerza de trabajo fuese errante. 

Para finalizar, podemos citar 

industrializaciónJ el trabajo cambió para 

que 

ella 

con la 

en muchos 

aspectos~· mJs por sorprendente que parezca, tuvo escasa 

repercusión en el tipo de trabajo realizado. El cambio, en el 

moda de producción de la manufactura donWstica al sistema 

fabrilJ creó mAs puestos de trabajo fuera de la casa; pero sólo 

para una minoria, o m6s exactamente para la mujer joven. El 

progreso t~cntco, abrió de hecho muy pocos caminos a estas para 

ascender a oficios considerados como ·Hasculinos·, y Lo que es 

mds importante, al darle a una minarla joven, una mayor 

independencia y mAs opciones; eliminó o subscribió a un segundo 
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plano, de la fuerza de trabajo real, a LB mayor parte de las ya 

casadas, causando una degradación en la posición de estas. 

R pesar de que, larga el proceso de 

industrialización, abrió caminos cerrados hasta entonces al 

sexo femenino,; a corto plazo, plonteó dificultades· (7), ya que 

exaceroó los problemas de la ml*dre trabajadora, al agudizar el 

conflicto creado entre las obligaciones Familiares y la 

necesidad de ganar un salario~· haciendo su situación cada vez 

mds desesperada, pese a que su condición de trabajadora no 

fuese nueva. Por consiguiente, y aunque pueda parecer poco 

razonble, la influencia qu~ ejerció la Revolución Industrial 

sobre la mujer de la clase trabajadora Fue negativa . 

..1......1 Situación ~ .U ~ ~ .úmcIÚllil. -".!l ~ 

Runque en H~xico, el papel de la Fuerza de trabaja 

Femenina ha crecido en importancia a partir del proceso de 

industrialización iniciada en la d~cada de los anos 40; la 

mujer mexicana sigue estando relegada, en lo que se refiere a 

los puestos de mando en los sectores pOblicos y privados, el 

desempleo es ,nt§s al to para el la que para los hombres y su 

acceso a la educación, es tambiém menos, conforme se avenza en 

los niveles de escolaridad. 

7. Hary Lynn lfcDougall .. Procedencia y Protagonismo· p. 95 
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Para demostrar Lo anterior con números concretos, nos 

remitiremos a 

registra La 

Los datos censales. Según 

existencia de cinco . mujeres 

-censo de 1985, 

dentistas, 10 

2076 

campo 

836 

farmaceóticas, T médicas, 12 escritoras, 115 actrices y 

parteras, pero La ~ujer no solo estaba presente en el 

profesional, también habla ya T6E8 peanas agrtcoLas, 

trabajadoras mineras, 61 pescadoras y 40 c~rboneras o 

Lenadoras. 

Para 1930, La participación de La mujer en La población 

económica activa era apenas del 4. l.t., pera en La década 

siguiente esa participación casi se habla duplicado, Llegando 

al 7,,, <según datos del censo de Población: Secretaria de 

Programación y Presupuesto. Hexico 1930) 

rs:nbién en La década stguiente, que termina en 1950, se 

registra según Los censos de población, un nuevo crecimiento de 

casi et dobLe de participación de Las mujeres en La población 

económica activa, Llegando ésta a constituir ~L 13.74. 

En Las dos décadas posteriores el incremento de La fuerza 

de trabajo femenino es m~s Lento, pero sostenido. Rs1, en 

1960 Las mujeres representan eL 18• de La población 

económicamente activa y en 1970 son ya eL 20.6 por ciento. En 

1960 fecha deL úLtfmo censo La fuerza de trabajo femenina LLega 

a representar et 21.B por ciento deL totaL de La población 
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econÓlllicamente activa. 

Sin embarga cabe hacer notar que esta creciente 

participación de la mujer en la actividad económica, que se vió 

enriquecida de 1930 a 1980, aún est~ muy lejos de corresponder 

a la parte que la misma representa del totbl de La p~blación. 

Ya ~ue al respecto hay que tomar en cuenta, que dentro de la 

población económicamente consjderada como inactiva, se registra 

un gran número de mujeres que se dedican a prestar o realizar 

en su propio hogar los quehaceres dom~sticos, mismas, que 

muchas veces son poco remunerados o carecen de rentuneración 

alguna. 

L.1.....1. .J.1t/JJ.tiWlu 

Si bien es positivo el hecho de que en 1980 el 27.8 por 

ci~nto de la población económicamente activa hayan sido 

mujeres, también es indiscutible que la fuerza de trabajo 

femenino s!gue en buena medida relegada. 

Traducidas a porcentajes tas cifras del censo, senatan que 

sólo el 18.3 por ciento de los proresionales son mujeres~ pero 

la situación es peor cuando se trata de puestos de mando en la 

dctividad económica. Por ejemplo, sólo se registra un 1,.3 

por ciento de mujeres entre los funcionarios póbLJcos y entre 

tos gerentes del sector privado la situación es muy p8recida¿ 
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solo el 16.8 por ciento son mujeres. 

Peor andan las CDS8$ entre tos administradores 

4gropecuario5, pubs solo et 8 por ciento son mujeres; de l0$ 

mayorales agropecuarios soto se registra un 5 por ciento y 

entre los supervisores de obreros solo el 13.8 por ciento~ 

otras actividades en las que el porcentaje 

participación femenina, resulta menor que et ~l.8 por ciento 

registrado entre La población económicamente activa son 

trabajadoras del arte, que son el 11.8 por ciento del total; 

agricultoras; con un 12.3, operadores de maquinaria agricotaJ 

con un 1.3; artesanas y obreras, con un 11.8; ayudantes de 

obreros, con un S.9; vendedoras ambulantes¿ con un 2+,21 

operadoras de transportes, con un 6.7 y empleadas de protección 

y vigilancia, con solo un 1.S por ciento del totat. Por to 

que se refiere a los rubros de actividad en los que et 

porcentaje femenina re$Ults superior al que estas tienen 

la población económicamente activa en general son 

entre 

tes 

siguientes un 40.1 por ciento de t~cnicas¡ un ++ de 

orJcinJstas, 32.6 de vendedoras dependientes; y un +3 por 

ciento de empleadas de servicios. Soto en dos 6reas tas 

mujeres superan un porcentaje a tos hombres constituyendo el 57 

por ciento de Los maestros y et 89.2 por ciento de tos 

tra~ajaáores dom6sticos. en este Oltimo estaba ocupado el 13.~ 

por ciento del total de tas mujeres que forman parte de to 
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población económicamente activaJ conformando despu~s de las 

oficinistas la actividad en la que se concentra el mayor nómero 

de mujeres~ 

De los 6.141,218 que formaban parte de La pobtacion 

económicamente activa en H~xlco en 1980J solo las dos 

actividades mencionadas rebasaban las 800 mil empleadas en 

eLlasJ luego seguJan las artesanas y obreras con mds de 750 

mil,,- las Bgrtcul turas con 610 mtl,; las vendedoras dependientes 

con casi '92 mll,,- y las maestrasJ que eran poco mJs de 31' mil. 

(Censo de población Secretaria de Programación y Presupuesto 

1980). 

En conjunto los datos del censa muestran~ que se mantiene 

la tendencia evidenciada en 1970J de que L.a mayoriJ de la 

fuerza de trabajo femenina se concentra en el sector terciario 

de La economía> sector que absorbió en ese ano el 64.S por 

ciento de las mujeres trabajadoras. 

R esto hay que agregar el comentarjo de un estudio, 

retacionado con el temaJ Las limitaciones de l8 fuerza laboral 

femenina> en el que se apuntd que entre el 35 y el 60 por 

ciento de las mujeres sotteras trabajan. El porcentaje de 

mujeres trabajadoras entre Las separadas, viudas y divor~iadas 

oscila entre el 45 y et 10 por ciento. Mientras solo se 
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registra entre un 5 y un 20 por ciento de mujeres trabajadoras 

entre las que viven casadas o en unión libre. (8) 

La importancia social de estos datos radica en que La 

participación de La mujer en La fuerza de trabajo sigue 

determinada en un grado importante, por su situación de 

dependencia en el nivel de escolaridad, número de hijos, a~os 

de vivir en pareja, etc. 

~ Dgsempleo remeninc. 

El fenómeno de desempleo golpea fu~rtemente en general a 

la población en los óltimos anos. Sin embargo este hecho se 

agudiza en el sexo femenino, muestra de ello se expresa en el 

•ta población de Héxico, su ocupeción y sus niveles 

de bienestar·, de La Secretaria de Programación y Presupuesto; 

en el se senala que en 1960 La tasa de desocupación entre Los 

hombres era de 1.7 por ciento, mientras que entre Las mujeres 

era de 1. 1 por ciento,· para 1970 La tasa de desocupación 

al 2.8 entre Los hombr~s y en el caso de las mujeres 

hasta alcanzar el 7.5; y en 1978 el desempleo masculino 

al 7.7 y el femenino al 11.5 por ciento. 

llegó 

creció 

llegó 

B. •ta mujer en sus actividades·. Secretarla de Progratrl8ción 

y Presupuesta. Héxfco 1981. 
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Rl entrar el país en crisis, se mantuvo La tendencia a un 

mayor desempleo entre las mujeres, que entre los hombres, 

aunque en un nivel un poco menor que en 1978. 

Por otra parte, en este renglón cabe senalar nuevos grupos 

de mujeres que trabajan, semi empleadas/ ese es el caso de los 

barrenderas qu~ hoy en dta vemos cotidianamente en las calles, 

en los parques, en tas escuelas o enfrente de nuestros casas. 

En el mismo caso, se encuentran las costureras que a 

partir del sismo del 19 de septiembre de 1985, fue tema de 

discusión que salió a la luz, pu~s, se cree imposible que bajo 

condiciones tan paup~rrimas pudieran estar trabajando personas 

humanas, y mds aón que no se contara con los mínimos dere=hos 

legales a los que se acredita cualquier trabajador. 

Rst mismo es importante comentar acerca de las jardineras 

y albaniles del sexo femenino, ya que ellas se encuentran en 

iguales o peores condiciones de trabajo que las anteriores, por 

tal motivo se puede concluir que el Factor común que orilla a 

la mujer a subemplearse, es la necesidad de coniar con algün 

ingreso económico para su Familia, aün cuando ~ste sea m8l 

pagado. 
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~ Ecfucactdo 

Cl nivel educativo, es otra aspecto relacionado con las 

posibilidaoes de la 11HJjer dentro de la fuerza de trabajo 

mexicana. 

Rcerca de este temd, el estudio anteriormente citado, 

publicado 

en la 

en 1981, indica una mayor participación de la 

fuerza de trabajo entre los sectores de 

n,ujer 

menor 

escolaridad, pero al mismo tiem~o senata que, mientras que el 

50 y el SO por ciento de las mujeres con una carrera completa 

trabaja <variando la proporción según la ed3dJ, alrededor del 

60 al 65 por ciento, lo hacen si soto terminaron el 

bachillerato. Igualmente, según la edad, sólo trabaja el 30 y 

el 40 por ciento de las mujeres que únicamente terminaron la 

ensenanza secundaria, alrededor del 25 por ciento dP. las que 

hicieron estudios bdsicos y entre el 20 y el 25 por ciento de 

las que no tuvieron instrucción alguna. 

R la situación resenada, habría que anadir las dtrerencias 

salariales que se observan, en desventaja para la mujer que 

ocupa el mismo puesto de trabajo que un hombre . 

.L.2 Asistencia~~ .1Jl§. ~ .r:.a ~ 

Como consecuencia de la inserción de la mujer al Area 

l6boral, aparecen problemAticas propias de la vida moderna, por 



ejemplo/ en las madres trabajadoras surge duda, acerca de qui"n 

ser~ la persona o institución idónea para confiar el cuidado y 

asistencia al pequeno. Esta gran problem~tica 1 si bien es 

cierto que se agudiza en la vida moderna, en antano 1 era ya 

motivo ée preocupación. Es asf que desde entonces y como 

podrJ verse a continuación ya se prestaba asistencia a los 

ninos necesitados. 

En general podría decirse que la asistencia social ha sido 

motivada por la necesidad de .-.ubsistir 1 originando una mutua 

unión de convivencia y protección. Es asi que la 

social en H~xico ha ido evolucionando desde 

prehispJnica hasta nuestros dlas. 

asistencia 

la ~poca 

EN LR EPOCR PREHISPRNICR : Vdrios siglos antes de la llegada 

de Los espanoLes a Tenochtitldn el imperio mexica tenia una 

avanzada organización social, ld educación que s~ daba al nino 

se 

el 

inicia desde su nacimiento, utilizando a muy temprana 

servicio del Calpulli. Por lo tanto, la atención 

nino pequeno estaba a cargo de su madre. 

eda'1 

del 

EPOCR COLONIRL R trav~s de los bandos se reiteraban los 

esruerzos para que las autoridades subordinadas cumplieran 

todas las disposiciones protectoras de los indios, haciendo 
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:lncapi~ en los ninos1• en las postrimertas del siglo XVI habla 

instituciones que cuidaban a los ninos mediante un pago 

modesto: al mismo tiempo, grupos de religiosos atendtan ninos 

ind1genas, fundJndose mJs tarde casas de cuna 1 hospitales y 

asilos de pobres. Cabe senalar en este periodo a Fray Juan de 

ZumArraga, 

Vasco de 

por la gran labor asistencial desarrollada y a 

Quiroga, quien creó la primera case cuna 

condiciones rudimentarias. 

Iglesia). (9) 

<en un cuarto trasero de 

Don 

en 

su 

RlvJrez Rm~zquita Jo5~. H~xico 1960. Vol. 1 Pag. 122-148. 

E:POCR DE: LR INDE:PE:NDE:NCIR <1B06-1850J; Se fundan otras 

institucioPes para protección de Los infantes, ya que estos 

eran atendidos, según la edad, en la casa cuna o en el hospicio 

de pobres. 

E:l 1o. de Julio de 1806, fue inaugurada la "Escuela 

Patriótica· por el Virrey Don José Iturrigaray, ~sta ya 

trabajaba con 16 ninos y 12 ninas. (101 

E:n 1837 se inauguró el mercado •Et volador• 

destinAndose un sitio para La recreación de los hijos de Los 

comerciantes que asistfan a ese lugar. 

9. "Historia de la Salubridad y de Rsistencia Pública· 

10. Op. cit. Rlvarez, Rmezquita Jase. Hexico, 1960. Vol. III. 

pag. 524. 



cPOCR De LR RcFORHR : De 1910 a la Fecha En virtud de 

que los centros de población infantil estaban en poder de la 

iglesii1 1 Don Benito JuArez en 1861 1 seculariza estos 

establecimientos, 

mantenimiento. 

quedando a cargo del gobierno su 

Durante la estancia en el país 

cuidado y 

de los 

Rrchiduques Haximiliano y Carlota, estos nombraron su Consejo 

de Beneficencia, para que se encargara de mejorar escuelas, 

hospicios y casas cuna, decretando el establecimiento de una 

casa de maternidad que estaba bajo la protección de la 

Emperatriz. ·casa Rmiga de la Obrera No. 1•1 la cual sostuvo 

hasta el ano de 19101 de esta fecha en adelante quedó a cargo 

de la beneficencia privada, y de 1916 a nuestros días, a cargo 

de la beneficencia pública, actualmente Secretaria de 

Salubridad y Rsistencia. 

Hasta el aho de 190,, la Beneficencia Pública, tenla sus 

propios recursos, los cuales manejaba en su tesorería, es decir 

operaba con independencia casi absoluta. Recibía muy poca 

ayuda del gobierno federdl, siendo así sus ser~'icios muy 

limitados y relativamente eficientes. 

•et Patrimonio de la Beneficencia Püblica estaba Formado 

ónicamente por sus edificios y por sus capitales, constituidos 

estos ültimos legados, como fueron el de Lorenzana para la casa 

de ninos expósitos, el de Trigueros para la escuela de ciegos y 

el de GonzJlez Echeverrta para el Hospital de San Rndr~s. 
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Runque la mayor parte de esos capitales estaban invertidos en 

pr~stamos con garantía hipotecaria·. (11) 

Los fondos de que disponte ta Instltuclón estaban 

integrados por r~ditos de los capitales, donativos, pensiones, 

cuotas de restitución de ·aislados distinguidos·, derechos de 

adopción y venta de medicinas. 

En Rgosto de 191,, triunfante la Revolución se dió gran 

impulso a la Beneficencia Pública, creando puestos de socorro 

para proporcionar alimentos a las clases humildes. 

En el ano de 1920, el gobierno revolucionario emprendió la 

reorganización de la Beneficencia Pública, a la que se le 

asignó en su totalidad Los productos de la !oterfa nacional, 

con ~sto último se recibía un impulso definitivo, de tal manera 

que J partir de este ano se inicia en forma sistematizada la 

resolución de los distintos problemas asistenciales de la 

pobteclón de te Ciudad de HéxJco. 

En 1922, como resultado de los muchos onos de esfuerzo y 

trabajo en pró de la infancia, se aprueban Los estatutos de la 

Rsociación Internacional para la Protección de la Infancia, en 

11. Op. cit. RLVRREZ Rmézqulte José. Héxico 1960 Vol. III 

pag. 5'9. 



donde uno de los principales articulas dice: 

Rsociación tendrJ por objeto: Facilitar el 

que esta 

estudia de 

cuestiones concernientes a la protección de la infancia y 

favorecer los progresos de las legislaciones, asi como la 

conclusión de ententes internacionales·. f12J 

En 1927 1 con La readaptación y construcción de los 

establecimientos en~argados de impartir la asistencia, se 

inicia el desarrollo del amplio programa de Rsistencia social 

que abarca todos Los aspectos. 

En 19281 el Sr. Eduardo Hestre instauró la casa •Rmiga de 

la Obrera No. 2·1 la que aún existe. En este mi~mo ano 1 Dona 

Carmen de Portes Gil 1 instituye La primera Guarderta InFantil 

de La República Hexicana de Protección a La InFancia 1 y se 

organiza el primer hogar inFantil hoy Guarderia No. 1 de la 

Secretaria de Salubridad y Rsistencia. 

Por decreto del 30 de Junio de 19371 se integra la Ley úe 

Secretarias del Estado 1 agregando el Departamento Rutonómo de 

Rsistencia InFantil 1 como resultado de ello empieza a cambiar 

La Guarderfa Infantil su contenido1 de servicio exclusivamente 

asistencial al de una atención integral. Es asJ que el 

12. Rsociación Internacional de Protección a La InFancia. 

gn. 
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titu(ar de la Secretaria Dr. Gustavo Eaz expide e! reglamento 

de 5ervicios de Desayunos en donde se dedica una atención 

m.§xima a los ninos de fam1!1as debiles social y econ~nicamente. 

Cl 1S de Octubre de 19,3, se publicó el decreto que creó 

la actual Secretar/a de Salubridad y Rsistencia que sumó los 

servicios que importJan la Secretaria de Rsistencia Pública y 

el Departamento de Salubridad} al misma tiempo se desprendió de 

la rama educativa preescolar1 jardines de ntnos que pasaron a 

depender de la Secretarla de Educación. H partir de esa fecha 

la Rsistcncia Social fu~ atendida por una oficina ejecutiva 

especifica; la Dirección de Rsistencia Social en el D.F./ esta 

oficina ha sufridoJ en el transcurso de las últimos 17 anosJ 

una serie de modificaciones y reorganización que, en lo 

gene,·al, 

control 

comprenden Lo siguiente Primero, tuvo baja su 

la asistencia m~dica, la preventiva, la de 

alin~ntación, la educativa y la de ancianos, etc., comprendtan 

d~sde la casa cuna, establecimientos para atención de ancianos, 

albergues para ninos y adultos, internados escuelas, hogares 

infantiles, comedores, dormitorios, centros de higiene materno 

infantil y maternidades, etc., hasta consultorios, hospitales y 

escuetas paro incapacitados: ciegos, sordomudos, hijos de 

tuberculosos, 

asistenciales 

Rlimentación). 

ni nos lisiados 

de emergencia. 
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Poco a poco, en el transcurso de los anos, Los servicios 

que controlaban esta dirección se fueron desmembrando para 

formar unidades de trabajo por especialidades. Rst fu~ como 

se crearon la Dirección de Higiene y Rsistencia Haterno 

Infantil, que se encargó de las actividades espectficas: 

consultorios, hospitales, centras m~dicos, etc. 

En 19,6, se funda la primera Guardería Infantil del 

Instituto Hexicano del Seguro Social; y en 1961 la primerd del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 

del E.stado. 

EL SISTEHR NRCIONRL PRRR EL DESRRROLLO INTEGRRL DE LR FRHILIR. 

D.I.F.: 

Siendo ta Rsistencid Social, e! tema que se estJ tratando, 

y entendiendo esta óltima como el servicio social de 

protección y ayuda que tiene como objetivo el mejoramiento de 

las condiciones económicas, culturales y humanas de la 

población mJs necesitada, es conveniente mencionar dl Si.!:llema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como un.1 

institución oficial y descentralizada que dJ atención a e5~a 

población. R continuación se resefla en forma breve la 

evolución de esta Institución 

1920 El Presidente Emilio Portes Gil, creó La primera 

27 



institución B nivel nacional, para atender LBS 

necesidades de los ninos. Rsociación de Protección a la 

FBmiLiB. 

1961 Rparece eL Instituto Nacional de Protección a La 

Infancia. 

1968 Se crea la Institución Hexicana de Rsistencia a La 

Hinez, y se pusieron en servicio instituciones nuevas, Casas 

C~na y La Casa Hogar para ninas. 

1974 Reestructuración del I.N.P.I. 

1975 Instituto Hexicano para La Infancia y LB Familia. 

1976 Por 

declara que 

decreto presidenciaL del 21 de 

Los programas de asistencia social 

Diciembre, se 

del gobiet·no 

de la República se racionalicen, encomend6ndoselos al D.I.F., 

bajo La orientación de La 5.5.R. 

De acuerdo al diario oficial, articulo 2do. 1 EL 

Sistemd Nacional para el Desarrollo Integral de La Familia, tiene 

como objetivo principal Lo siguiente : 

•promover el bienestar social, y prestar al efecto servicios 

de asistencia social, conforme a Las normas de La 5.5.R. 
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Rpoyar el desarrollo de la Familia y la Comunidad. 

Impulsar el sano crecimiento flsico social, en beneficio de 

menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y de 

mfnusvAlidos sin recursos. 

Realizar estudios de investigación sobre los problemas de la 

familia de los menores, de los ancianos y de Los 

minusv/Jlidos. 

Prestar servicios de asistencia jurtdica y de orientación 

social a los menores.1 ancianos y minusv/Jlidos sin 

recursos. •<t3) 

Para concluir, se puede se"alar que dentro 

programas asistenciales del D.I.F.~ el Trabajador 

realiza múltiples funciones como : organización de 

de los 

Soci!ll 

eventos" 

Formación de comités, promoción de servicios, realización de 

estudios socioeconómicos, canalización de casos y formación de 

grupos entre otres 1 adem~s de observar que dentro de eslas 

acciones se utilizan los tres m~todos bJsicos del Trabajador 

Social, caso1 grupo y comunidad. 

13. DIRRIO OFICIRL. Hartes 21 de Dic. 1982. Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia. Decreto. Rrt. 

2do. pAg. 40 



Se considera importante hacer notar que un elemento 

sumamente valioso en el cual se apoya la Institución para 

!Levar a efecto los programas asistenciales es et ·rrabajo 

social•. 
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CRPITULO II 

EL I.H.S.S. COHO UNR INSTITUCION ORGRNIZRDR EN 

SUS BRSES POR EL ESTRDO 

Ha sido una preocupación común de los gobiernos en las 

ültimas décadas el procurar el bienestar social de sus 

ciudadanos. Sin embargo La primera legislación $obre ~sto se 

basaba en la idea de que la ayuda pública debta hacerse lo mJs 

dificil posible. Ya que se temta que cualquier programa 

amplio de ayuda a los humildes se convirtiera en motivo de 

abuso, puesto que las clases bajas se habituartan a vivir de 

aquella y no hartan el menor esfuerzo para mejorar su 

situación. 

Generalmente, los planes nacionales de seguridad social 

compre11den, dos aspectos: El Seguro y la Rsistencia. Y en 

algunos paises, abarcan también otros servicios públicos. 

la seguridad social en su forma moderna empezó en 1833 en 

Rlemania 1 cuando el gobierno imperial estableci~ una ley de 

seguro obligatorio por enfermedad. El sistema 

mJs tarde 1 para incluir pensiones de retiro 

fue ampliado 

y seguro de 

invalidez. Con respecto a esta politica 1 algunas personas 
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opinan que en realidad tenla por objeto impedir el crecimiento 

del socialismo, pero lo cierto es que gracias a ella se hizo al 

Estado responsable del bienestar de sus ciudadanos. Este 

sistema de seguridad social fue adoptado por otros 

los últimos anos del siglo XIX y primeros del 

países en 

XX. Las 

naciones Europeas siguieron el ejemplo Rlem~n. En 1897 Gran 

Bretana aprobó una ley sobre indemnizaciones a los trabajadores 

enf~rmcs o heridos y entre 1905 y 1911 adoptó un sistema de 

auxilio de paro forzoso y ató los primeros pasos hacia el pago 

de pensiones de retiro. 

El concepto de seguridad social, como medio de protección 

a las clases económicas d~biles 1 surge en Rm~rica Latina en los 

albores de su independencia, como una secuela de los principios 

revolucionarios 

Declarac!ón de 

de los enciclopedistas franceses 

los Derechos del Hombre. En la 

en su 

primera 

Constitución Hexicana, - La de Rpatzingan de 181' - se reconoce 

un derecho pleno de equidad para el pobre1 recomendando que se 

dicten leyes para que mejore su condición social. 

Las bases m6s sólidas del r~gimen de seguridad social 

me~tcano tien~n su origen en una de las fracciones del articulo 

123 de la Constitución de 1917, en la cual se considera de 

utilidad social el establecimiento de cajas de seguridad 

populares, de invalidez, de vida 1 de cesación involuntaria del 

trabajo, de accidentes y otros, con fines an~logos 1 por lo cual 
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tanto el gobierno federal como el de cada Estado, deber~n 

fomentar la organización de Instituciones de esta índole para 

infundir e inculcar la previsión popular. Esta farcción de La 

Constitución fue explicitada en 1929, redactdndose en los 

siguientes 

expedición 

seguros de 

terminas: ·se considera de utilidad póblica la 

de la Ley del Seguro Social y ella comprenderd¡ 

invalidez, de vidB, de cesación involuntaria del 

trabajo, rle enfermedades y accidentes, y otros con fines 

andlogos •. 

En ese mismo eflo se formuló una iniciativa de Ley para 

obligar a los patrones y a los obreros a depositar en una 

institución bancaria, cantidades equivalentes del 2 al 54 del 

salario mensual para constituir un fondo en beneficio de los 

trabajadores. Desde 

otorgó facultades 

1932, en que el Congreso de 

extraordinarias al Presidente 

la Uniól7, 

de la 

República, para que expidiera la LP.y del Seguro Dblig&torio, 

hasta 1942 hubo una gran actividad en este sentido en los 

organismos oficiales¡ pero no fu~ sino hasta 1943 que se 

expidió La Ley del Seguro Social durante el r~gimen del Get1eral 

Rvila Camacho.f1J 

En la exposición de motivos de ta Ley, se sostiene que 

siendo et salario, la única fuente de la que Los trabajadores 

1. GUERRERO, Euquerio. •Derecho del Trabajo-, ed. Porrúa, 

Hexico 1981, pbg. 550. 
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obtienen Lo5 recursos indispensables para tas subsistencias de 

ellos y la de sus familiares, todo hecho que implica p~rdida o 

disminución del mismo, causa a todos eLLos perjuicios 

trascedentales. 

Por ello se indica que aunque no exista una forma que 

impida de modo general y absoluto las cons&cuencias de los 

riesgos, si se puede proteger el salario que coloca a La 

economfa familiar, a cubierto de Las disminuciones que sufre, 

como resultado de Las contingencias de la vida del trabajador, 

siéndo ese medio el Seguro Social que, al proteger el salario, 

aminora Las penalidades en Los casos de incapacidadJ de vejez u 

orfandad y auxilia a ls obrera y a ta esposa del trabajador en 

el caso de maternidad. 

El r~gimen del Seguro Social no es susceptible de 

aplicarse en forma indeterminada a todos tos individuos de ta 

sociedad, sino que solamente abarca a las personas que perciben 

un sueldo o salario; los Lineamientos del sistema se formulan 

tomando en cuenta las necesidades y la condición general del 

asalariado, o sea que no se considera el riesgo particular de 

cada persona que se asegura sino que atiende a las condiciones 

económicas del sector social que trata de asegurar. 

Por otra parte se considera que la protección impartida 

por el Seguro Social, entrana una función de inter~s público, 
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por to que no puede ser encomendado a empresas privadas 1 sino 

que compete al Estado intervenir. Se sostuvo que el Estado 

tiene la obligación de proteger la salud y la vida de Los 

individuos, que no cuentan con recursos para resguardarlos por 

st mismos, ni tienen la preparación suficiente para prevenir 

las contingencias del futuro. Otro principio aceptado fue 

el de que el Seguro Social deberJ establecerse con carActer de 

obligatorio, para garantizar la estabilidad y la permanencia 

del sistema y para extenderlo a La mayor cantidad de personas 1 

porque se reconocio que La posición del Estado, deberla ser 

tutelar en cue5tiones de primordial interés público, Logrando 

además, que resulte imposible el hecho de que La falta de 

previsión y la falta de pago de primas, como ocurre en los 

seguros privados, ocasione la p~rdida de Los derechos d~l 

asegurado. 

Un principio fundamental de nuestro régimen que cabe 

destacar 1 es el de la solidaridad, ya que en el se contempla a 

los empresarios como integrantes de una clase y a los 

trabajadores formando parte de un sector determinado, sin 

destacar caracterfsticas individuales de un patrón o de un 

trabajador, de tal modo que quizá el patrón pague primas para 

riesgos profesionales, que nunca ocurran en su empresa; pero 

s1 1 en otras negociaciones y que un obrero que cotice por 

enfermedades naturales que no sufran bl ni su familia, pero si 

otros obreros, o sea que se trata de crear una conciencia 

colectiva de ayuda reciproca. 
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En Hsrzo de 1913¡ se expidió una nueva Ley del Seguro 

Social, que entró en vigor el 10. de RbriL de este mismo ano, Y 

fue reforl1l8dB el 31 de Diciembre de 1914. 

Se considera conveniente senaLBr¡ algunas caracteristicas 

que vinieron a cambiar o ampliar Los conceptos que se 

sostuvieron en La Legisláción de 1943. En el titulo cuarto de 

ésta Legislación ya se contemplan aspectos sociales, se 

incluyen cuestiones como el mejoramiento de La alimentación y 

de La vivienda; el i111pulso y desarrollo de actividades 

culturales y deportivas y en general de todas aquellas 

tendientes a lograr una mejor ocupación del tiempo Libre. 

rambién se pretende ahora, que eL Seguro Social contribuya 

a La regularización del estado civil de tos asegurados¡ asi 

como ta superación de La vida en et hogar a través de un 

adecuado aprovechamiento de Los recursos económicos con Los que 

cuenta cada familia. 

Rtgunos de Los servicios afines a La naturaleza del Seguro 

que se menciona en La actual Ley y que ya se hablan implantado 

desde antes son los servicios relativos a centros vocacionales 

y de readaptación para el trabajo, as! como el establecimiento 

de velatorios. 

Rsi mismo en La presente Ley ~e da gran relevancia al 

seguro v0Luntarfo 1 puesto que se trata de extender el régimen 
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de seguridad social a personas no ligadas a otro por vinculo 

laboral,, o sea que podr~n ser sujetos del Seguro,, 

profesionistas,, liberales 1 comerciantes y en general,, todos los 

integrantes de la sociedad,, aunque inicialmente el aspecto m~s 

importante era el seguro obligatorio. 

Según diversos estudios actuariales,, las prestaciones del 

Seguro Social, son sL·periores a los beneficios otorgados por la 

Ley Federal del Trabajo, pues se rcconocló que en ésta solo se 

incluye un mínimo de garanttas. 

LRS PHESTRCIONES SOCIRLES DEL I.H.S.S. 

Como es sabido,, el Instituto Hexicano del segura Social,, 

como parte de las instituciones del Sector Salud, adcm~s de la 

asistenr;ia ml!dica 1• comprende una serie de prestaciones que en 

conjunto tienden a mejorar o mantener los niveles de vida de la 

población,, así como a fomentar el bienestar individual y 

colectivo,, coma es el caso de los subsidios por: accidentes de 

trabajo; enfermedades prof"esionales; accidentes no 

profesionales; enfermedades generales; maternidad; invalidez; 

vejez; muerte; desocupación en edad avanzada y guarderJas para 

hijos de aseguradas; estas prestaciones son proporcionadas 

mediante programas de : <•> 

*· Retomado del discurso del Lic. Gastón Hartlnez Hatiella,, en 

Reunión Nacional de Reorientación de Prestaciones Sociales 

C.I.E.S.S., Héxico. 3 de Rbrll de 1986. 
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Promoción de La salud a trav~s de cursos directas y del uso 

de medios masivos de comunicación. 

~ducación higiénica, materno infantil, sanitaria y de 

primeros auxilios. 

Hejoramiento de La alimentación y de La vivienda. 

Desarrollo de actividades culturales y deportivas y de 

todas aquellas tendientes a lograr una mejor ocupación del 

tiempo Libre. 

Regularización del estado civil. 

Cursos de adiestramiento para el trabajo, con el fin de 

Lograr la superación del nivel de ingresos de los 

trabajadores. 

Centros vacacionales y de readaptación para el trabajo. 

Superación de La vida en el hogar, a través de un adecuado 

aprovechamiento de Las recursos económicos, de mejores 

prdcticas de convivencia y de unidades habitacionales 

adecuadas. 

38 



~stablecimiento y suministración de vetatorfos 1 asi como 

otros servicios similares. 

Hedfante estos programas se pretende establecer una mejor 

comunicación con la población derechohabiente y la de muy 

precarios recur ... os 1 que redunde en el concepto de salud1 

entendida ~sta no como la ausencia de enfermedad sino el 

equilibrio del individuo en los aspectos biopsicosocial. En 

~ste sentido es necesario mencionar que el trabajador social en 

los programas ya mencionados juega un papel decisivo1 como 

educador social. 

Es asJ que las Guarderías del I.H.S.S. 1 del Estado de 

H~xico1 motivo de nuestro estudio, forman parte de un amplio 

programa de prestaciones sociales que coadyuvan a contribuir de 

forma no muy directa al presupuesto familiarJ 

de su salud. Hoy en df a se dispone ya 

volómen de conocimientos sobre el modo 

y al autocuidado 

de un importante 

de atender las 

necesidades de los ninos, para favorecer el mJs completo 

desarrollo de sus posibilidades . 

.L..J. Información~ H1ll:.J: quarcJerlas 

El marco legal que sirve de base, para la fundamentación 

de las Guarderías es la "Constitución Politica de los <stados 

Unidos Hexicanos·, en el articulo 123-B, que a la letra 

dice:· ... Las mujeres disfrutarAn de un mes de descanso antes 
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de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de 

otros dos meses despu~s del mismo. Durante el periodo de 

lactancia tendrAn dos descansos extraordinarios por dia 1 de 

media hora cada uno 1 para amamantar a sus hiJos. Rdemds1 

disfrutardn de asistencia médica y Obst~trica 1 de medicinas1 de 

ayuda para la lactancia y del servicio de Guardertas 

InrBntiles •. 

Rsl mismo1 la Ley Federal del Trabajo menciona que:· ••. Los 

servicios de guarderta infantiles se prestarAn por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y 

disposiciones reglamentarias·. (2) 

Por su parte, la Ley del Seguro Social comenta que a 

psrtir de la expedición del articulo 110 de la Ley Federal del 

rrabB)o del 18 de Rgosto d~ 1931, se estBbleció la obligación 

de los patrones de proporcionar el servicio de guarderías 1 con 

la intención de que sus trabajadoras laborasen fuera de sus 

domicilios, sin menoscabo del cuidado y atenciones que debían 

procurar a sus hijos. 

Esta disposición alcanzó su cumplimiento solo en mínima 

escala, debido al insuficiente desarrollo de las empresas del 

pais y a la falta de reglamentación de la norma. E:l lo motivó 

2. LE:Y FE:DE:RRL DE:L TRRBRJO, Rrtfculo 171, H~xico 198,. 



a que en el ano de 1961, el Ejecutivo Federal expidiera el 

reglamento del mencionado articulo 1101 circunscribiendo La 

obligación de tos pótrones que tuviesen a su servicio a m~s de 

cincuenta mujeres. 

En 19621 se reformó la Ley Laboral, para establecer que 

los servicios de guarderta infantil, debtan proporcionarse por 

el Instituto Hexicano del Seguro Social, de conformidad con sus 

Leyes y disposiciones reglamentarias, por considerar que dicho 

organismo contaba con experiencia técnica y administrativa en 

La prestación de servicios sociales. Con ello se pretendta 

dar cumplimiento efectiva a la obligación y, o ta vez hacer 

extensivo este derecho a toda mujer trabajadora sin la 

Limitación antes mencionada. En estos mismos t~rminos, quedó 

consagrada ta obligación en el articulo 171 de la Ley Federal 

del Trabajo en vigor, pero diversos factores, principalmente de 

carActer económico, impidieron su cumplimiento. 

Debido a Las creciente participación de La mujer en las 

actividades productivas, resulta indispensable facilitarle Los 

medios adecuados que Le permitan cumplir con su función 

Laboral, sin desatender sus obligaciones maternas. De aqu1 

que La iniciativa agregue a Los ramos tradicionales del seguro 

obligatorio el ramo de guarder1as para hijos de aseguradas. 

La protección al menor exige que estos servicios incluyan 

alimentación, aseo, cuidado de La salud y educación de Los 



hijos de las trabajadoras. 

Rst mismo, se dispone que el servicio de guardería se 

proporcione desde la edad de cuarenta y tres dtas hasta los 

cuatro anos, época en que el nino inicia su educación 

preescolar. El Instituto establecerd las guarderfas en 

zonas convenientemente localizadas, en los lugares donde ya 

esté operando el régimen obligatorio urbano. 

Dada la importancia de este servicio, se impuso al 

Instituto la obligación de emprender de inmediato los estudios 

y trabajos necesarios para iniciar la prestación del servicio 

de 1962, y en establecer en toda la república, en un término de 

cuatro anos, el número total de guarderías que se requirieran. 

Rún cuando la iniciativa senala que la prima 

correspondiente serd el 1t de la cantidad que por salario 

paguen las empresas a todos sus trabajadures en erectivo por 

cuota diaria, la misma senala que, para el erecto o'e 

desarrollar en la Forma indicada en el pdrraFo anterior esta 

prestación,, en el ano de 197' los pagos serdn del 30* de la 

prima, incrementdndose en igual porcentaje durante el ano de 

197' y del 'º~ en 1976,, para alcanzar el 1• citado. Hediante 

esta disposición se logra una erectiva solidaridad,, pues todos 

los patrones concurrirAn con ta aportación respectiva. De 



otro modo podria repercutir ~n una injusta disminución de 

oportunidades de trabajo para lds mujeres. 

De esta forma se concluye que el ·rnstituto Hexicano del 

Seguro Sociat·~ prestarA el servicio que comprende el ramo de 

guardertas para hijos de aseguradas~ en la forma y términos que 

establece la ley. <Extendiéndose éste ramo del seguro a todos 

los municipios de la República en los que opera el régimen 

obligatorio urbano·.(3} 

Pur óltimo cabe comentar lo que en mQteria del Seguro de 

Guarder.f as se legisló. 

El ramo de seguro de guarderfas para hijas de aseguradas 

cubre el riesgo de la mujer trabajadora de no poder 

proporcionar cuidados maternales durante su jornada de 

trabajo a sus hijos en la primera infancia, mediante el 

otorgamiento de las 

capitulo. 

prestaciones establecidas en este 

estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar 

y fortalecer 

futuro, asf 

la salud del nina y su 

como a la formación de 

buen desarr·ol lo 

sentimientos de 

adhesión familiar y social, a la adquisición de 

conocimientos que promuevan la 
1 

comprensión, el empleo de 

3. Ley del Seguro Social, Rrticulo 1S. 



la razón 

higU;nicos 

y de La imaginación y a 

y de sana convivencia y 

constituir 

cooperación 

htlbitos 

en et 

esfuerzo común, con propósitos y metas comúnes, todo 

ello de manera sencilla y acorde a su edad y a La 

realidad social y con absoluto respeto a tos elementos 

formativos de estricta incumbencia familiar. 

Los servicios de guarderia infantil inctuirAn et aseo, la 

alimentación, 

recreación de 

et cuidado de la salud, la educación 

Los hijos de los trabajadoras. 

y La 

SerAn 

proporcionados por el Instituto Hexicano del Seguro Social, 

en tos t~rminos de Las disposiciones que al efecto 

expida et Consejo T~cnico. 

Las madres aseguradas tendrAn derecho a los servicios de 

guardería, 

La forma 

durante Las horas de su jornada de trabajo, 

y t~rminos establecio'os en esta Ley y en et 

reglamento relativo. 

en 

Los servicios de guardería se proporcionarAn a los hijos 

procreados por Las trabajadoras aseguradas, desde la edad 

de cuarenta y tres dias hasta que cumplan cuatro anos. 

La asegurada que sea dada de baja del régimen obligatorio 

conservarA durante las cuatro semanas posteriores a dicha 
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baja, el derecho de las prestaciones de este ramo del 

Seguro. <vbase: Ley det Seguro Social) 

DERECHOS DEL NIRO: 

Los patses de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en 

los Derechos del NJno en La carta que ha sido aprobada en la 

Rs3mblea General deL 20 de Septiembre de 1952, donde se explica 

que todo nino tiene derecho e gozar de cualquier beneficio de 

la seguridad social y derecho de crecer y a desarrollarse 

Flsica, mental, moral, espiritualmente, de una forma saludable 

y normal, asl como poder expansionarse libremente y con 

dignidad. 

R continuación se mencionan algunos de los derechos del 

n1ho: 

El nino dispondr¿ de oportunidades y servicios para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en condiciones de libertad y dignidad. 

él nino tendrd derecho a disfrutar de alimentación, 

vivienda, recreo y servicios m~dicos adecuados. 

Cl nino tendrA derecho desde su nacimiento a un nombre y 

una nacionalidad. 



El nino deberd crecer en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y mBterial. 

El nino tendrd derecho a recibir educación que serd 

gratuita y 

elementales. 

obligatoria por lo menos en las etapas 

El niho debe, en todas las circunstancias, Figurar entre 

Los primeros que reciban protección y socorro. 

él nino debe ser protegido contra las prdcticas que puedan 

Fomentar la discriminación. 

El nino debe ser educado en un espiritú de comprensidn, 

tolerancia y amistad. 

Interpretando estos postulados, desde el punto de vista 

del trabajo social, tenemos, que estos aparte de denotar una 

obligación por la sociedad que va mds alta de ·hacer el bien 

por el bien mismo· como se daba en los albores de la Rsistencia 

Social/ estructuran de una Forma gen~rica, sentando las bases ri 

la prestación del Seguro de Guardertas. 

éSTRUCTURR GéNERRL 

Pilra cumplir con lo dispuesto por La Ley, sobre la 
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prestación del servicio de Guarderías, el Instituto tiene 

establecido dos niveles, Normatizeción y Operación. 

De acuerdo con la anterior, el cuidado elemental de los 

menores <como ya sabemos, en sus aspectos biológico, 

psicológico y social) es normado y evaluado, por LB 

Subdirección General de Servicios Institucionales, a trav~s de 

la JeFatura de Servicios de Guarderías y prestado por las 

Delegaciones correspondientes. 

RCCIONES RESPONSRBLE 

Elaboración y Evaluación Jefatura de 5ervfcios 

de Normas y Programas. de Guarderf as 

Oper11ción 1 Supervisión 
Delegaciones. 

y Rpoyo. 

La Guardería se define como Un servicio organizado que 

tiende a proporcionar al nino el ambiente idóneo para su 

desarrollo integral y armdnico, como complemento de la atención 

y educación que reciba en su hogar, mientras su madre cumple 

con su función social de productividad y mejoramiento o 

sustento familiar. 

En su afJn de servir, las guarderías infantiles se han 

marcado objetivos entre los que destacan los siguientes: 



Prestar a los hijos de tas aseguradas un servicio amplio que 

contemple la alimentación adecuada; et cuidado y fomento de 

ta salud apropiados, ast como ta recreación necesaria, con un 

sentido profundamente educativo, que estimula en ellos; ta 

adquisición constante de hdbitos, cultura, seguridad en st 

mismos y en el medio que los rodea. 

Cumplir con ta justicia social que requiere la madre para 

armonizar ta realización de su compromiso materno-educativo 

con su función productiva, en favor de st misma, de Los 

suyos y de nuestro pais. 

Establecer una relación estrecha y permanente con et núcleo 

familiar, de manera que se propicie un conocimiento 

profundo del nino, sus características y necesidades, dar a 

conocer los programas establecidos para propiciar ta 

obtención de ta continuidad del afecto, la atención y la 

educación debidos al nino. 

Establecer comunicación atractiva y competente can la 

comunidad, que permita a la Guardería ser agente de cambio 

positivo en et entorna donde se encuentra, y contar can el 

apoyo de miembros de la misma. 

Par otra parte; tas guarderfas cuentan can cuatro 

servicios~ que trabajan en forma coordinadaJ para cumplir con 

sus objetivos: 



SERVICIO DE NUTRICION.- Es et encargado de preparar ta 

alimentación que se proporciona a tos ninos, durante su 

estancia en La guarderta. 

SERVICIO DE FOHENTO R LR SRLUO.-

llevar 

encargado 

vigilar 

de 

eL 

cumplimiento 

control de peso y talla de los ninos, 

de sus esquemas de inmunizaciones, detectar 

padecimientos y tomar las medidas necesarias 1 para que se 

atienda oportunamente 

Rsimlsmo, tiene s su 

las urgencias que se presenten. 

cargo et control bacterológico det 

personal, Areas ftsicas, utensilios y alimentos, además de La 

vigitancia del saneamiento ambiental. 

SERVICIO OE PEDRGOGIR.- Es el encargado de realizar tas 

acciones encaminadas a crear el mejor ambiente posible, para 

que el nino desarrctle integral y armónicamente ~l potencial 

propio de su personalidad. 

SERVICIO DE RDlfINISTNRCION.- Es et encargado de 

solicitar, recibir, distribuir y controlsr Los recursos 

humanos, materiales, para el buen funcionamiento de la 

guarder1a. 

2.....2 Información íspeclfica ~ GuaccJecfas 

En el Estado de H~xico, existen ' guarderías del Instituto 

Mexicano del Seguro SocjaL, ellas son Las Guarder1as Infantiles 

No. 0121 036, 037 y º's. 



POBLRCION QUé RTiéNDéN (*) 

Hijos de madres trabajadoras aseguradas 70* 

Hijos de madres trabajadoras del I.H.S.S. 30* 

CRPRCIDRD INSTRLRDR (*) 

én las cuatro Guardertas la capacidad instalada por sala 

es Lactante "R" 24 niflos 

Lactante "B" 24 niflos 

Lactante ·e· 32 niflos 

HaternaL "R" 32 nitros 

Haternal "B1" 36 nitros 

Haternal "B2" 36 niflos 

Maternal "C1" 36 ntnos 

Haternal ·c2· 36 niflos 

TOTRL : 256 niflos 

llORRRIO Dé SERVICIO : 

él horario de servicio de las Guarderias fuentes es de 

6:30 a 19:00 horas, pero este se adec6a al horario de trabajo 

de La madre. 

t•) Fuente : Datos tomados del Manual de Organización de Las 

Guardertas Sección D. Normas de Operación. 
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Por otra parte cabe hacer mención, que cada guarderta 

cuenta con unidades de apoyo, esto es Unidades de Hedicina 

Familiar y Hospitales Generales de Zona, para atención de 

urgencias (los mJs cercanos a la localidad). 

UBICRCION DE LRS GURHDEHIRS 

G-012 Rve. Horelos No. 124 

Col. San Pedro Xalpa 

G-036 Rve. Paseo Jinetes S/N, esq. Cerrada Gorrión S/N 

Las Rrbol edas 

G-037 Viveros de Cocoyoc S/N1 y Viveros de la Colina S/N 

Col. Viveros de la Loma 

G-045 Rve. Sor Juana Inés de la Cruz, entre Periférico 

y Vta Gustavo Baz 

Tlalnepantta 

DISTRIBUCION DE LOS NIROS POR EDRDES 

Lactante ·n· de ,3 días a 6 meses 

Lactante "B" de 6 meses " f ano 

L.::ctante ·e· de ano " 1 1/2 anos 

Haternal ·n· de 1 f/2 anos a 2 anos 

Haternal "B-1" de 2 anos a 2 1/2 anos 

Haternal "B-2" de 2 1/2 anos "3 anos 

Maternal ·c-1· de 3 anos a 3 1/2 anos 

Maternal ·c-2· de 3 1/2 anos a ' anos 
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2-.:J Manuales ~ Orqanizacidn ~ 1Jcaicos 

Para alcanzar los objetivas que se t·enen establecidos en 

las guarderías y que su funcionamiento se realice, de acuerdo 

con lo estipulado por la Ley; las guarderías cuentan con 

manuales de organización y tbcnlcos, estos tienen el propósito 

de facilitar el manejo de las diferentes funciones que deben 

desempenarse, asf como para que el personal las conozca y se 

ubique correctamente dentro de la organización. fRNEXO 2. 

organigrama Estructural>. 

~ .t:!R.íJJJ.R..1 ~ Procedimientqs 

El manual de procedimientos, es el instrumento normativo 

que describe en secuencia cronológica, quibn, como, cuAndo, 

donde y para que han de realizHrse las actividades. 

Se considera importante que todo el personal de la 

guardería conozca intergramente este manual, para que cada 

qui~n estb enterado, no solo de las actividades que deben 

realizar Los dem~s, lo anterior, en virtud de que es necesario 

que se trabaje en equipo y no aisladamente. 

han 

Todos los procedimientos que se realicen en la 

sido agrupadas en este Manual en dos 

guarderfa, 

c•LWt= 
Fundamentales; uno de ellos, •Descripción de Procedimientos 



Estructurales·, cuya finalidad es crear la estructura necesaria 

para estar en formñ organizada al nino. El otro capitulo, 

"Descripción de Procedimientos de Rtención Directa al Nino·, 

incluye todos los procedimientos que han sido elaborados, para 

atender directamente a los menores, que es funcjón principal 

que debe reatjzar el personal, para cumplir con el objetivo, 

para et cual fueron creadas las Guardertas. 

Para tener una visión real de Lo que en estos manuales se 

contempla, enseguida se describiran algunos procedimientos 

estructurales relativos al tema de te.sis; pues en estos se 

encuantra toda la información en cuestión de funcionamiento de 

las GuarderJas, as1 como procedimientos minuciosos que en este 

momento no es necesario mencJonar. 

En el ~rea de PedagogJa, estd normada una •Reunión semanal 

de! personal educativo·, las responsables de llevar a caoo 

éstas son las Educadoras y/o T~cnicos en Puericultura, el 

procedimiento es el siguiente : Se convoca a reunión Los 

jueves de cada semana pudi~ndose efectuar por grupas ée 

Oficiales de Puericultura, verificando que al menos haya una 

representante de cada grupo y eprovechando tos descansos de Los 

ninos. 

Se conduce la reunión distribuyendo el tiempo para 

la Lectura de alguna sección de las ·normas de operación·, 
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con especial atención al manual de procedimientos y al manual 

tecnico de pedagogla. 

Confirmar el sentido de grupo y unidad en favor del 

runclonamiento de La guardería, de trabajo educativo y 

particularmente del desarrollo del ni"º· 

Informar Los acuerdos con La Directora. 

Felicitar al personal por su esfuerzo. 

Otro procedimiento estructural es el de ·Rdministraci6n 

d~ Ninos·, en el se describe La atención a madres que solicitan 

el servicio de guarderlas. En Las guarderlas del I.H.S.S. del 

Estado de H~x!co, la secretaria de estas unidades, es la 

persona quién recibe y atiende a Las madres que solicitan el 

servicio y les proporciona la información requerida para que sea 

autorizado el ingreso a la guardería como son : 

a> Original y copia fotostAtica del acta de nacimiento. 

b) Original y copia fotostAtica de La hoja rosa del trabajo de 

LB madre. 
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c) Original y copia fotostbtica del aviso de alta del nino en 

el seguro por la madre. 

d) Cartilla Nacional de Vacunación actualizada. 

e) Dos Fotograf1as tamano infantil del menor, de la madre, y 

de las tres personas autorizadas para recoger al menor. 

f) Nombre, Dirección y teléfono de tres personas autorizadas 

para recoger al menor, de preferencia con 

distinto al de la madre. 

domicilio 

g) Copia fotostbtica dP.l acta de defunción de la esposa.<si se 

trata de padres viudos.) 

hJ Documento que certifique la custodia del menor, (si se 

trata de padre divorciado) 1 

Una vez cumplidos todos los requisitos se le entrega a ta 

madre la solicitud de exJmen médico de admisión, éste se le 

practicarA en su Unidad de Medicina Familiar de Rdscripción, 

con el fin de constatar si es apto o no para la guarderia el 

nino, y certificar la vigencia de derechos como asegurada. Si 

el médico responsable le valora al nino como apto para la 

guarderla 1 la secretarla cita a la madre para la plAtica de 

• orientación a madres de ninos de nuevo ingreso 1 <el dla varia 

según la guardería). Y es asl como al finalizar los trAmites 1 
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la madre, es canalizada can la educadora y/o t~cnico en 

puericultura para recibir la plJtica e indicarle la Fecha de 

ingreso del menor, se le entrega credenciales de sus personas 

autorizadas, cartilla nacional de vacunación y original del 

"Volante de Inscripción·. En este momento se considera 

inscrito al nino y se le entrega a la Ruxiliar de EnFermeria la 

tarjeta de control de inmunizaciones, rorma de registro de peSo 

y talla y copia del volante de inscripción; ast mismo se le 

entrega a la Educadora y/o r~cnico en Puericultuta copia del 

mencionado volante de inscripción. 

Un procedimiento mds, es el de las pl~tlcas rutinarias, en 

éste la Directora es la responsablP de considerar las 

necesidades que presenta el núcleo Familiar de los ninos 

asistentes a la guarde,-fa; elabora un guión de las pldticas 

mensuales, procurando la secuencia por semestres de los 

servicios, en el siguiente órden : 

10. y ?o. mes Pedagogía 

2o. y 80. mes Fomento a la Salud 

3o. y 90. mes Pedagogia 

'º· y 100. mes Nutrición 

So. y 110. mes Pedagogia 

60. y 120. mes Inquietudes de las Hadres 
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Rs1 mismo, la Directora designa al personal para impartir la 

pl4tica e informa a dicho personal el tema de la plJtica, el 

dJa, la hora y drea destinada para efectuar el evento. El 

personal designado es el encargado de preparar el tema por 

medio de un guión, que él misma prepara, ya en el desarrollo de 

la plJtica, invita a los asistentes a participar manifestando 

sus inquietudes; ya sea para resolverlas dentro de la unidao, o 

hacerlas del conocimiento de las autoridades competentes. 

Por otra parte, dentro del manual de procedimientos hay 

una sección destinada a la descripción de procedimientos de 

atención directa al niflo, en donde co.no su nombre lo indica, se 

describen de forma minuciosa, la atención que debe recibir el 

menor desde el momento, en que en la manana llega a la 

guardería, así como en el transcurso del día y al despedirse el 

nino, a la hora en que lo van a recoger. 

2.....2....2 ~ recaicos 

Los manuales técnicos, son instrumentos normativos que 

describen distintas operaciones o pasos de que se compone un 

proceso y lo caracter1stico esencial de ellos, en que como su 

nombre lo 1ndica, dan a conocer •técnicas· especificas de 

trabajo, que deben realizarse con un m~todo especial. 

Dentro de las ·Normas de Operación• de las guarderías, 



existen Hanuales r~cnJcos cuya importancia es fundamental, para 

que determinados procesos que forman pdrte de La prestación, se 

desarrollen con una t~cnica y metodolog1a especiales, que 

requieren de una observancia estricta, que no admiten 

modificaciones sustanciales, aunque en su momento dado y de 

4cuerdo a tas circunstancias, pueden hacerse variaciones 

mínimas que no alteren la esencia del proceso. Como ~jemplo de 

estos manuales t~cn1cos, se incluyen en esta sección tos 

siguientes : 

Formulario diet~tico para Haternales. 

Formulario dietético para Lactantes. 

Hanual de Técnicas de Enfermer1o para el Servicio de 

Fomento a La Salud en las Guarderías del I.H.s.s. 

Hanual Técnico en Pedagog1a. 

R continuación se transcribtra este óltJmo, por tener una 

gran importancia para el desarrollo integral del nino, el 

aspecto psicopedagógico. 
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INTRODUCCION 

En la conciencia de todos los pueblos ha estado enclavado 

siempre, ademAs de la preocupación de la susbsistencia, de la 

salud y de ta habitación, et inter~s muy peculiar de propiciar 

la integración de las nuevas generaciones al Jmbito de su 

cultura y sociedad. Los conocimientos sobre el ntno, la 

psicología y la ant!""opalgt¡; han abierto a esa conciencia una 

panor·Amica amplia, se ha df:!scubierto el valor en si mismo que 

tiene el nino y la posibilidad del adulto de proporcionarle los 

medios que necesita, para ser ~l mismo y darle la estructura 

sólida, que le permita continuar el largo camino del desarrollo 

hacia la plenitud, como ser humano. El Instituto Hexicano del 

Seguro Social, ha sabido interpretar en forma adecuada, la 

responsabilidad que el pafs y la ley, le han confiado sobre el 

cuidado de los ninos menores, que carecen de ta atención 

completa de sus madres, quienes se esfuerzan para ofrecer su 

productividad tan favorable, para el progreso económico y ahora 

gozan de la protección que esta institución proporciona a sus 

hijos. Fue a trav~s del Instituto que se dió un enfoque 

prorundamente educativo a esta prestación a nivel nacional, 

complementando el asisttmcial, que habla sido caractertstfco de 

las instituciones que otorgaban el servicio de Guarder!as. 

El manual técnico de pedagogía presenta en esta misma 

tónica, un intento proFesional y consciente de estudio del 
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ni/Jo,, LB toma seleccionada de elementos considerados 

universalmente valic1::os y un carino muy grande que se habrJ de 

manifestar, el peque~o sujeto de nuestro servicio,, en todos los 

niveles,, el normativo,, el delegacional y eL de la unidad,, 

particularmente expresado por las mujeres mexicanas,, gran parte 

de ellas,, madres,, que lo atienden directamente. 

la ambición del presente manual consiste, en no escatimar 

medios al alcance del personal para propiciar un ambiente 

manternalmente cJlido,, pródigo de estlmulos y que invite al 

impulso vital de cada ntno,, a recibir,, crecer,, asimilar,, para 

Finalmente ofrecer una personalidad definida y positiva. 

El contenido del manual ofrece objetivos r4cflmente 

nlcanzables,, partiendo de la necesidad de que la realización de 

las acciones deben de estar a cargo de personal con aptitud y 

actitud idóneas, bien motivado,, responsable y con una capacidad 

previa muy completa. 

Este manual est~ dirigido al personal educativo,,-

Directora,, Educadora,, T~cnicos en Puericultura y en Forma 

especial a las Oficiales de Puericultura,, quienes mantienen 

intenso contacto con el niho y cuya preocupación Fundamental 

debe tender a estimularlo, guiarlo y apoyarlo. Podrf.a decirse 

con certeza,, que de todas las actividades que efectden en las 
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guarder1as, Las medulares, son Las actividades educativas o 

pedagógicas porque son las que directamente inciden en la 

formación de Los ninos. 

Tienen que ser planeadas cuidadosamente con objetivos bien 

definidos y con acciones B realizar claras, concretas, 

variadas, atractivas y empleando el 111BteriBL didJctico para 

cada caso en particular. 

Por óltimo y para tener una idea clara de las ·nctividades 

éducativas·, de este 1111Jnual 1 se dird que contienen una gran 

cantidad de formas denominadas precisamente ·Rctividades 

Educativas·, en las cuales se describen pormenorizadamente 

todos y cada uno de los objetivos, materiales 1 Area, tiempo 

apróximado y acciones que deben realizarse; toda vez que 

aparezca indicado en el horario de cada grupo de edad1 una 

actividad educativa 1 deberA apegarse a los lir.eamientos 

establecidos en el Hanual de Procedimientos. 

2.3.3 Reglamentos. 

Dentro de los instrumentos normativos existe uno de tipo 

especial, al que se denomina con el titulo de •Reglamento·, 

contdndose en La actualidad con dos solamente 
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Reglamento e Tnstructivo de los servicios de guarderta para 

hijos de aseguradas. En este reglamento se detallan Los 

procedimientos necesarios para LB prestación de los 

servicios de guardertas, implantAndose por La Ley del Seguro 

Social, del ingreso de los menores, de la suspensión del 

derecho al servicio, de la suspensión del servicio y de La 

obligación de las madres aseguradas. 

Reglamento de Higiéne para el servicio de nutrición de las 

Guardertas del I.H.S.s. Este reglamento como su nombre lo 

dice es de observanci2 del servicio de nutrición, en el se 

detallan tos procedimientos, tanto a lo que se refiere a 

personal, como alimentos, equipo y ~reas de trabajo con 

objeto de garantizar que el suministro de alimentos a los 

nfnos de las guarderías se proporcione en condiciones 

sanitarias adecuadas. 

2.....í .IJ:iUllúrl ~ S!L1 Guarder!as. 

R éste respecto es importante destacar que actualmente no 

se cuenta con profesionistas en Trabajo Social, Laborando en 

las Guarderfas Inrantfles del Instituto Hexicano del Seguro 

Social. 

Tal vez este déricft, se oeba a que en la década pasada 

estos profesionistas Laboraban en ·rorma anArquica·, ya que no 



se ubicaba lo que era el Trabajo Social - objetivos, procesos, 

métodos y se les daba a los trabajadores sociales,, comi.'iiones 

ajenas a su función, o a veces se les dejaba actuar por mera 

caridad o beneficencia. 

Los principios generales de las Guarderías, en base a los 

cuales podrf an programarse las actividades de los trabajadores 

sociales serian : 

Relativos a La Familia. 

Se promoverA permanentemente, la participación del nócleo 

Familiar en los programas que organice LB guarderfa. 

Debe procurarse que la familia participe en la obra 

educativa, pugnando porque la formación que recibe el niho en 

la guardería, sea prolongada en el hogar. 

Se deberA orientar en cuanto nutrición infantil B las 

familias de los ninos, a efecto de que los cuidadas que 

reciben para su alimentación en las guarderías, se proyecten 

al nócleo Familiar. 

Se insistirA con los padres para que se continúen con sus 

hijos en el hogar, LBS actividades de promoción de la salud 

que se realicen en la guardería. 
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Relativos de la Comunidad. 

Se pretende incidir en la comunidad, a trav~s de las 

acciones que se realizan con el núcleo familiar, 

independientemente de los programas especfFJcos de 

Proyección de la Comunidad; que 

irAn estableciendo. 

en su oportunidad, se 

Por esto último y ya que el Trabajo Social, trata de ser 

un instrumento eficJz en los programas que buscan proporcionar 

a los individuos y grupo los recursos necesarios para alcanzar 

su desarrollo óptimo: su tarea debe ser b~sicamente, motivo 

por el cual a trav~s de est~ tema de tesis, se busca la 

fundamentación para la inserción del profesionista en Trabajo 

Social en las Guarderías Infantiles del Instituto Hexicano del 

Seguro Social. 



CRPITULO III 

EL TRRBRJRDOR SOCIRL Y LRS GURRDERIRS DEL I.H.S.S. 

DEL ESTRDO DE HEXICO 

~ lmqqrtancla J1Jt ~ Guacdecfas 

Para algunas personas, las guarderías representan sólo, el 

lugar donde se guardan a los pequenos, en cambio, para la 

mayorta de las personas son el lugar mAs seguro y apropiado 

para el cuidada de sus hijos. 

El Instituto Hexfcano del Seguro Social, para lograr el 

objetivo de propiciar el desarrollo integral del nino, puso en 

marcha un sistema de guarderias que podrfamos denominar 

participativo; ya que en él concurren tanto la iniciativa 

privada como el gobierno y en lo estipulado en la ley del 

Seguro Social, todo trabajador, situación que permite, que 

mientras las madres desempenan su trabajo, haya alrededor del 

nino personal especializado en el cuidado y trato con este 

ültimo; sin necesidad, como sucede en algunas guarderias 

particulares de que se tenga que desembolsar mensual o 

quincenalmente de una fuerte cantidad de dineral por otro lado; 

de que no se tenga la seguridad de contar con un servicio 

respaldado por toda una institución como lo es el Seguro 

Social 1 que cuenta con comisiones que supervisan tanto la 
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seguridad como ta higi~ne de lo Unidad, que garantizan de 

alguna forma et dmbiente idóneo para lograr el desarrollo 

integral del pequeno. 

P8ra tener una idea mJ5 clara del servicio que se presta 

en estas Guardertas del I.H.S.S., se dirJ que la madre 

asegurada puede dejar a sus hijos, ónicamente mientras ella 

trabaja. Si desea que el nino permanezca m4s tiempo, deberb 

entregar una justificación del centro donde labora. 

De este modo se obliga a las madres a estar el tnByor 

tiempo posible con sus hijos. fn este tipo de instituciones 

se cuenta con plantillas de personal, que incluyen como se 

menciona en et anexo # 2, con oficiales y t~cnicos de 

puericultura, educadoras, dietistas 1 auxiliares de dietologJa e 

intendencia; pero sin contar hasta el momento con ·rrabajadores 

Sociales·. <Necesidad sentida a través de una encuesta de 

opinión realizada por La pasante)~ 

Los ninos tienen establecido un programa de actividades 

que van de5de el descanso, juegos y control de esfínter. Su 

alimentación ha sido determinada previamente para que sea 

bdl3nceadd y acorde con sus necesidades de desarrollo- Los 

alimentos en su mayorta son de origen natural y se cuenta con 

1110dernos aparatos para 5U preparación. se cuida tambi~n et 
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estado de salud de cada nino que ingresa a la guardería y se le 

lleva un control de peso, talla y vacunación. 

No obstante que las Guarderías en general oFrecen un buen 

servicio a las madres trabajadoras, son todavía muchas las 

personas que las consideran inadecuadas y hasta perjudiciales. 

Para concluir este tema, se puede decir que la 

funcionalidad de las guarderf as es un tema que ha sido y sigue 

siendo polémico, porque el centro es el propio ser humano, para 

el cual no se pueden establecer respuestas iguales para todos 

los casos. Rsi mismo, no se puede afirmar que todo nino de 

guardería podrA tener problemas posteriormente, ni que el 

cuidado de la madre asegure el desarrollo de un ser psicológica 

y emocionalmente mAs sano, porque esto depende de una enormidad 

de factores individuales como seria la propia naturaleza del 

nino, su experiencia en el hogar, el tipo de padres que tiene y 

en todo caso el tipo de guardería a la que asiste. 

Lo que es un hecho, es que las guarderías son una 

necesidad que la sociedad reclama para que la mujer se 

incorpore al trabajo fuera de la casa. Para to cual, se debe 

seguir mejorando este servicio, haci~ndose indispensable 

continuar investigando sobre la necesidad de contar, en estas 
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instituciones con un trabajador social, que entre otras cosas, 

realice las funciones de orientar en la familia; ya que si es 

importante evaluar la operación en st, en las guardertas, lo es 

Bón fllAS el Verificar Si B través de la prestación de éste 

servicio, se permite al nino alcanzar un nivel óptimo de 

educación que lo 

intelectualmente, 

enriquezca f1sica, 

satisfaciendo con 

emotiva, moral 

plenitud 

necesidades de ésta etapa del desarrollo humano requiere . 

e 

las 

.3.....2. .EJ. [raba tador ~ 11 ~ .á.I: .lJl E!!oeriencia mi 

Guarrteclas 

Los requerimientos de nuestra sociedad actual, plantean la 

necesidad de la incorporación de la mujer al proceso 

productivo. De aqu1 la creación de instituciones quP. ofrecen 

a las madres la posibilidad de dejar a sus hijos mientras ellas 

trabajan. 

LB concepción actual de estas instituciones contempla la 

formación integral del nino en las ~reas flsicas, afectivo 

social y cognoscitiva. 

Siendo que el nino pasa casi La mitad del dla en la 

Guarderia y ta otra mitad en su hogar, La responsabilidad de 

estas instituciones es enorme, pues las principales pautas de 
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actuación, el desarrollo de La personalidad, son adquiridas 

principalmente en esta etapa. Por esto, resulta indispensable 

que ambos est~n en constante comunicación para, conocer; 

entender, interpretar y armonizar Los propios valores, dentro 

de los marcos socioculturales de La comunidad en La que se 

encuentran ubicados. 

En segundo termino y desglosando los datos de los 

cuestionarlos aplicados en Las Guarder!as, que sirvieron como 

universo de trabajo; se vislumbra LB necesidad de contar en las 

gusrdertas con un profesionista especializado para tratar las 

necesidades de los peque"os y sus familias. Y que mejor que 

los trabajadores sociales, quienes han reconocido desde hace 

tiempo que los ni"os tienen el derecho de desarrollarse aón 

bajo condiciones no muy favorecedoras. Ellos, fueron los 

pioneros en la tarea de dar consejo y asesoramiento infantil, 

los primeros en reconocer la necesidad de poseer conocimientos 

y educación especiales para este tipo de trabajo. 

Rnte esta situación, al trabajador social se Le puede 

brindar ta oportunidad de realizar una función mJs amplid en 

cuanto a los ni"os, a la familia y su perspectiva general. él 

bienestar del ni"ª' basado en la estabilidad de la familia, no 

puede ser aLcanzado en forma fragmentaria; es necesario que en 

equipo se aborde adecuadamente. Par ello COlrfJete al 
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profesionista del trabajo social ser quf~n facilite La 

comunicación entre la guardería y el hogar. 

CL OBJETIVO GCNCRRL, del servicio de Trabajo Soci~l consistir8 

en propiciar La interacción entre la Guardería, el núcleo 

familiar y la comunld~d; a través de acciones sociales 

programadas que coadyuven al desarrollo integral del ntno. 

LB función principal de este servicio serA efectuar 

investigaciones para conocer Las condiciones de vida del nino y 

su familia, pudi~ndo detectar de esta forma, situaciones que 

puedan afectar su desarrollo óptimo. 

Otras funciones serian 

Promover entre el personal de La guardería, el desarrollo 

de relaciones humanas armónicas para ayudar al Logro de un 

ambiente adecuado. 

Sensibilizar a Los padres de familia acerca del 

funcionamiento y organización de La guarderla para que 

col8boren con 6sta. 

Favorecer el logro de los objetivos del Programa de 

Orientación a Padres de Familia en coordinación con tos 

jefes de servicio de La guarderfa. 



Esto no quiere decir que sean las únicas funciones que el 

Licenciado en Trabajo Social pueda realizar, debido a que él 

puede asumir puestos directivos en estas mismas Unidades, tas 

funciones del trabajador social pueden ser administrativas; 

para ast organizar, dfrigir 1 planear, controlar y evaluar tanto 

las actividades que se realizan, como al personal que ahi 

trabaja. Formando ademAs 1 grupos interdisciplinarios para 

Llevar a cabo •programas de Prevención·, como por ejemplo a la 

Familia, alcohólicos, etc. R manera de comentario final, en 

éstas lineas se describir~ la experiencia personal de trabajo 

que se tiene en el Area de Guarderlas. 

Para empezar este relato diré, que la fecha de ingreso at 

Instituto Mexicano del Seguro Social, es el 17 de Noviembre de 

1981 1 Lo que quiere decir que en La actualidad cuento con nueve 

anos dos meses de antiguedad efectiva en esta Institución. 

Inicf~ labores como oficial de puericultura en ta Guardería 

Infantil No. 36, el tipo de contratación que tenia era de 

personal sustituto, durante únicamente 6 meses. En es ta 

primera Unidad de Trabajo, obtuve una buena experJencfa 1 ya que 

en ella se llevó a cabo el programa pedagógico y en ese 

entonces se 

puericultura 

ten ta 

quienes 

bastante 

tenían 

apoyo 

toda la 

de las t~cnicos en 

responsabi t idad de! 

progratnlJ, ya que todavía no se tenla en plantilla de personal a 

(8 educadora. 
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Posteriormente me fue otorgada la base, o planta en la 

Guarderfa Infantil No. 12, en donde estuve trabajando por 3 

anos y medio, en ella pude observar la inclusión a la plantilla 

de personal a la educadora, y comparar la atención que reciben 

los menores y el medio económico al que pertenectan una y otra 

guarderf a. Pude concluir entonces que la atención que reciben 

los menores, en estos das casos est~ determinado por el nivel 

socfoeconómico en el que se encuentran ubicadas las guarderfas. 

Fue entonces cuando en forma radical, vino el cambio en el 

pensamiento de su servidora, y de pensar que podria estar 

trabajando en una cltnica u hospital con las actividades bien 

espec1ficas y cortantes que tiene el Trabajador social; podria 

laborar en esta guardertas como un profesionista en Trabajo 

Social. 

En et mes de Noviembre de 1985, cambié de categoria a 

Secretaria de Directora en la guardería infantil No. 361 a 

partir de entonces tuve la oportunidad de conocer aspectos 

administrativos, a tos cuales no se tiene acceso coma oficial 

de puericultura. Después de un curso de Director de Guarderías 

en el mes de Harzo, tuve la facilidad de ocupar en el mes de 

Junio de 1986, La plaza de DIRECTORR DE GURRDERIR, en la 

guarderta infantil No. 21, úbicada en Sadi Carnot No. 113 y 

115, Colonia San Rafa~!. 
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Cabe mencionar que a pesar de que la convocatoria de 

Directt..-os de Guardertas esta/Ja dirigida tínicamente a 

Pedagógos, Psicólogos y Haestros de Educación Preescolar; yo 

pude concursar por la plaza de directora, por haber trabajado 

directamente con ninos, que era un requisito mAs. Por lo 

tanto, concluyendo, se puede decir que el proFesionista en 

trabajo Social, tiene La habilidad para ocupar puestos 

directivos y desenvolverse en los diversas Areas de acción, ya 

Que tiene una formación especifica para poder desarrollarse en 

toda su capacidad. 

Hs1 mismo, tiene disponibilidad para abrirse paso, pubs 

como en este caso se cerraban las puertas para poder concursar; 

en muchas otras situaciones et Trabajador Social está 

capacitado para seguir adelante, lograr sus objetivos e ir en 

busca de nuevas metas~ 



CRPITULO IV 

INFORHE DE LR INVESTIGRCION SOBRE lR PROBlEHRTICR DE LRS 

GURRDERIRS INFRNTILES DESDE LR PER.5PECTIVR DEL TFIRBRJO SOCIRL 

.L....t. Desacqllo. 

JUSTIFICRCION. la incorporación de la mujer al campo 

del trabajo y su participación din6mica en el desarrollo de 

nuestro pais es mayor cadn d!a. Esta situación ha originado 

que la madre trabajadora, busque substitutos en el cuidsdo de 

sus hijos; recayendo así la atención en las instituciones de 

car6cter educativo asistencial, como lo son las Guarderías 

Infantiles. RsJ Las Guarder!as, como un servicio organizado a 

veces por el Estado se convierte en complemento de la educación 

y atención que recibe el nlno en su hogar, considerando por 

ello como trascendentsl la responsabilidad de estas 

Instituciones~ 

En ese sentido es necesario mencionar, que en el caso de 

las Guarderlas del I.H.S.S., est6n organizadas en sus bases por 

el Estado. 

Sl tenemos en cuenta que el objeto de creación de las 

Guarderias del I.H.S.S., es lograr el desarrollo integral del 
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niho y que uno de los objetivos primordiales de la profesión de 

Trabajo Social, es contribuir al desarrollo integrAl del 

hombre; se puede derivar de ~sto una relación viable de 

investigación, al analizar el por que en estas Guarderías no 

existe un profesionista en trabajo social; a la vez de 

fundamentar el porqu~ es necesaria la acción de este 

profesionista, en este campo, para organizarse 

multidiciplinariamente en beneficio del pequeno. 

Sustentando la idea que, la función del trabajador social 

debe ir mAs alta de aspectos administrativos, como La 

realización de estudios socio-económicos; es que se plantea 

necesaria la acción del trabajador social en el medio familiar 

a trav~s de la guardería; desde ese punto de vista el objetivo 

principal del trabajador social consiste en hacer conciente y 

responsable a la familia, de colaborar en la integración del 

nJno de guarder1a al medio familiar. 

El tema que hemos tratado es importante ya que a trav~s de 

la experiencia cotidiana en el trabajo de guarderfa, hemos 

podido constatar que Las 

como medulares, 

autoridades 

tínicamente 

institucionales; 

Las actividades consideran 

educativ/Js o pedagógicas que realizan las oficiales de 

La puericultura, con los nillos. Descuidando del todo 

integración del nino a su medio natur1Jl (familiar). 
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R través de La investigación multidisciplinaria y en 

especifico del trabajador social se podrA proporcionar a las 

Guarderfas Infantiles aquello que requieren para la formación 

integral del nino ast como para coadyuvar a elevar la calidad 

del servicio prestado. 

PLRNTERHIENTO DEL PROBLEHR. Es a partir de la Revolución 

Industrial, que la incorporación de la mujer al trabajo, para 

contribuir al presupuesto familiar es cada vez mAs camón. El 

trabajo femenino es hoy en día un hecho social irreversible y 

cotidiano. 

Esta participación de la mujer, en las diversa5 ramas de 

la producción o en sus distintas actividades; ya sea, por el 

deseo de satisfacer necesidades profesionales o meramente por 

satisfacer necesidades de subsistencia, ha dado lugar a la 

aparición de nuevas situaciones sociales, creadoras por lo 

tanto de nuevas problemAticas propias de la vida moderna, 

repercutiendo en las costumbres y formas de vida familiar. 

Rctualmente, la proporción de madres que trabajan fuera de 

la casa; dA lugar a que ~sta enfrente dificultades bastante 

serias para proporcionar a su familia y en especial a los 

pequenos los cuidados que requieren, traduci~ndose esta 

problemdtica, por diversas razones en una desorganización de la 



vida Familiar. Siendo esta, un motivo fundamental de la 

existencia de las Guarderías. 

Rnte este hecho social, las G•iarderfas Infantiles del 

I.H.S.S., han dado una respuesta a la necesidad del servicio. 

En sus orígenes las Guarderías Infantiles proporcionaban un 

servicio exclu~Jvamente asistencial, pero dado el desarrollo 

experimentado, ahora se trata rle dar una atención integral al 

ni no. 

Si bien las Guarderías han perfeccionado sus métodos, 

incorporando nuevos conocimientos sobre las necesidades del 

ni"o; los programas que se llevan a cabo en las Guarderías del 

I.H.5.5., del Estado de H~xico se limitan al cuidado del nino 

durante la ausencia de la madre. Es decir, en tanto se cubren 

Las necesidades b~sicas de atención al menor; en estos 

programas se deja de lado ta integración familiar. Y debido a 

que el personal que labora en estas instituciones son 

T~cnicas y Oficiales en Puericultura, Educadoras, Ruxiliares de 

Intendencia y Dietotogfa, Personal Rdminfstrativo y Diest ista~· 

se vislumbra la necesidad de un proFesionista que tenga la 

capacidad de educar socialmente a la poblacidn que ocupa el 

servicio de Guardertas~· esto a trav~s de un programa de 

participación que permita a las madres compartir con el 

trabajador social la responsabilidad de la integración Familiar 
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Fuera del núcleo familiar, pera dentro de estas Guarder1as. 

DETEHHINRCION DE HIPOTESIS. R medida que se 

programas de participación del nOcleo familiar, 

programas de Guarder1as del I.H.S.S., del Estado de 

integren 

en las 

Héxico; 

mayor serA la integración del ntno al servicia de guarderfas y 

menor serA tambi~n el grado d~ los problemas Familiares que se 

presentan. 

DETEHHINRCION DE VRHIRBLES. 

Variable 

IndependJ ente 

Variable 

Dependiente 

- Programas de participación del nócleo 

familiar a la Guarderta. 

Hayor integración al servicio 

guarderfas. 

de 

Henar grado de problemas familiares. 

OBJETIVO. Proporcionar elementos de juicio para 

fundamentar porque es necesaria la acción del Trabajador Social 

en estas Guarderfas. 

HRHCO TEOHICO. Para 

in ves t Jg11ción es necesario 

78 

ubicarse dentro 

determinar que 

del campo de 

se llaman 



ESTA 
SALIR 

TE~lS 
OE LA 

uo urnt 
B!BLIOTEGA 

lnstituciones de atención preescolar las Casas Cuna, Hogares 

Infantiles, Jardines de Ninos y Guarderías Infantiles; estas 

1nstituciones pueden y deben prestarse a quienes lo necesitan, 

todos aquellos servicios que constituyen una verdadera 

asistencia como es : alojamiento, vestuario, alimentación, 

servicio ~dico, recreación, etc., por parte del Estado, que en 

este caso, funcionalmente pertenecía en 19'0 a la Secretarla de 

Rsistencia Pública; en el transcurso de los anos y con la 

inclusión de programas pedagógicos que van mAs allA de la 

asistencia y et cuidado de los ntnos hubo una transformación en 

la estructura de estas instituciones. 

Desprendi~ndose de la Secretarla de Rsistencia Póblica, la 

rama educativa preescolar <Jardines de ninosJ, para pasar a 

depender de la Secretarla de Educación. Fue ast, que B partir 

de 1943 la Rsistencia Social Fue atendida por una oficina 

especJFica, •La Dirección de Rsistencia Social en el D.F ... Rs1 

mismo los servicios que prestaba esta dirección poco a poco se 

fueron desmembrando, cre~ndose la Dirección de Higiéne y 

Rsistencia a la madre y al preescolar, como Casas Cuna, 

Guarderlas Infantiles, Haternidades, Hogares sustitutos, etc. 

La asistencia social como servicio público se hizo deber 

ineludible del estado, y por ende la sociedad tiene el deber de 

cooperar con este en lB solución de los problemas asistenciales 
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y reclamar Los servicios que de ella se deriven 1 este es el 

caso de Las guarderfas que1 como Lo indica La Constitución 

Pol!tica de Los Estados Unidos Hexicanos 1 en el articulo 123 

• •.. marca el derecho de guarder!as con mAs de 50 mujeres 

trabajadoras 1 tendrAn que establecer guarderías· y la Ley 

Federal del Trabajo 1 arttculo 110 1 • ••• indica que empresas con 

mAs de so mujeres trabajadoras 1 tendrAn que establecer 

guarder1as• y art1culo 171 de la misma Ley1 en donde se indica 

que los servicios de Guarderías Inrantiles se prestarAn por el 

Inst1tuto Mexicano del Seguro Social; esto en el ano de 1962 y 

que en un t~rmino no tn1Jyor de 4 s~os, tendrAn que haberse 

establecido el nómero total de Guarderfas que se requieran. 

Como vimos anteriormente, el Estado tiene LB obligación de 

brindar apoyo asistencial a la sociedad; pero a ella también se 

le ha marcado la obligación de proveer al €stado en la medida 

de sus posibilidades económicas de ingresos necesarios, no de 

aportaciones espontAneas de personas altruistas 1 sino 

fundamentalmente a traves de LB misma Legislación de un sistema 

obligatorio de cooperación; senatando que LB prima 

correspondiente serA el 1• de la cantidad que por salario 

paguen a sus trabajadores las empresas 1 en efectivo por cuota 

diaria. 

Rs1 llegamos a la conclusión de que La asistencia social 

es un deber del Estado, hecho posible gracias a La cooperación 
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impuesta legalmente a la sociedad. 

CONCEPTURLIZRCION DE GURHDEHIRS. 

En sus inicios las guarderlas 1 fueron concebidas como •un 

Lugar donde simplemente dejar a Las hijos", incluso se Llegó a 

comparar la guardería •con un aparcamiento•.ttJ 

Otros autores opinan que la Guardería tiene como función 

·auardar al menor mientras la madre acude a sus labores 1 de 

aqui que La definición en forma simbólica, diciendo que guarda 

y custodia al menor. "(2) 

Estos conceptos contrastan con el que se tiene actualmente 

de e$tos organismos en que se les ·considera como un servicio 

organizado 1 que tiP.nde a proporcionar al nino el ambiente 

idóneo para su desarrollo integral y armfJnico 1 como complemento 

a la atención y educación que recibe en su hogar1 mientras su 

madre cumple con su función social de productividad y 

mejoramiento o sustento familiar· 1 en base a este concepto se 

han organizado Las Guarderias Infantiles del I.H.S.S. 

1. WILD Friedemann; Construcciones para la Infancia 1 ed. Gavo 

Gili S.R. Barcelona 1914, Tomo III, P~g. 125 

2. HIOS Silva Rosa Ha. et. al. Programa de Educación 

Preescolar 1 libro 2 cuadernos SEP. 1 M~xico 1981. 
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En este tipo de guarderias infantiles, se imparte educación 

preescolar de acuerdo con las Limitaciones impuestas por La 

edad de Los pArvulos. <ninos menores de seis anos> Teortas 

como Las de rreud, en cuanto a la estructuración de La 

afectividad a partir de las relaciones tempranas y como las de 

waton. (3) 1 y Piaget (4), que demuestran la forma como se 

construye el pensamiento desde las primeras formas de 

relación con el medio social y tnillerial, son pruebas para 

explicar el desarrollo del nino, su personalidad y La 

estructura de su pensamiento a partir de dichas experiencias 

tempranas. 

Por Lo tanto toca a las guarderías infantiles del 

I.H.S.S., participar en este periodo de singular trascendenc1a, 

atendiendo preferentemente a su desarrollo f1sico 1 mentaL 1 

moral y est~tico1 fomentAndoles costumbres de sociabilidad por 

medios recreativos y pr~cticas higi~nicas adecuadas 1 

considerando que el nino es una persona con caracterfsticas 

propias en su modo de pensar y sentir 1 que necP.sita ser 

·respetado·1 por todos y para quien debe crearse un medio que 

favorezca sus relaciones con otros ninos1 un medio que respete 

3. lllRLLON H. La evolución p.<icológica del nino. Ed, Critica. 

Barcelona 1979. 

'- PIRGET 

/!fara ta. 

Jean 1 et. al. Parasicologfa del 

Novena Edición. Hadrid 1980. 
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su ritmo de desarrollo individual tanto emocional como 

intelectual, y Le proporcione una organización diddctica que 

facilite su incorporación gradual a la vida social. 

En esta concepción del aprendizaje, el nino es considerado 

como un ser activo, cuyo proceso de conocimiento estA dirigido 

a reforzar sus caracteristicas propias. 

Rs1 mismo a través de las experiencias que va teniendo con 

Los objetos de la realidad, el nino construye progresivamente 

su conocimiento, el cual, dependiendo de Las fuentes de donde 

proviene pueden 

desarrollo: 

considerarse bajo tres dimensiones de 

RRER RFECTIVO SOCIRL. Es et rótulo que se aplica a un 

vasto campo de estados psicosomAticos <o respuestas psíquicas y 

corporales) y capacidad de comportarse de acuerdo a las normas 

sociales impuestas. 

Los estados afectivos no solamente constituyen una gamd 

entre el placer y el disgusto, mejor dicho, significa la 

respuesta del nino hacia el medio ambiente, estas son de 

afecto, dependencia e independencia, temores, ansiedad, gustos, 

repulsiones, confianza en s1 mismo y en los que Le rodean. 
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La infancia es una edad critica en el desarrollo de las 

emociones. Por ello es preciso cuidar el ambiente emocional 

que rodean al nfno1 procurando que sea el mAs adecuado. 

Los ninos que crecen desprovistos de afecto, encuentran 

dificultad en establecer relaciones con Los demAs o en obtener 

placer en sus experiencias. 

la privación de afecto1 

Y cualquier que sea la causa de 

tiende a desarrollar emociones 

desagradables con agresividad, autadestrucc.tón, quietud, apatfa 

general, falta de apetito y poca reacción ante los estímulos. 

Tambi~n presenta poco avance en el de~arrolla, el ntno no 

tiene capacidad de concentración, se distrae y su lenguaje se 

desarolla tardfamente. Como ya se mencionó, el desarrollo 

social implica la capacidad de adquir.ir comportamientos de 

acuerdo a las nortnBs de grupo. Durante Las primeras senuJnas 

de vida, el nino inicia sus experiencias sociales a través de 

LB interacción o contactos que tenga con Los adultos que Le 

rodean, especialmente con la madre o persona sustituta quien, 

es quien le proporciona los satisfactores y la aceptación 

necesaria para crecer y desarrollarse optimamente. 

es necesario mencionar que la socialización es 

mediante el cual un individuo adquiere todas 

Rsi mismo, 

el proceso 

las pautas 

sociales, valores, creencias, normas y maneras de percibir el 

mundo que son compartidas por Lo miembros de un grupo. Estos 
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son los factores esenciales de la socialización: 

1. Oportunidad de aprender a vivir socialmente con los demJs: 

que tenga posibilidades de participación social de interacción 

con los demt1s. 

2. Motivación, tomAndolo como el Factor interno 

dirige e integra la conducta de la persona, 

que causa, 

es de suma 

importancia, estimular al nino para que adquiera la motivación 

que le es necesaria para que aprenda, a ser sociable en gran 

medida, de la satisfacción, que obtenga de su contacto con 

otras personas. 

3. El ~todo utilizado para aprender a ser social debe ser el 

adecuado. Huchas formas de conducta se aprenden de modo 

indirecto, en condiciones de imitación, el ntno hace lo que ve: 

por ensayo y error, ejemplo: al entrar el nino gritando, a la 

sala se dA cuenta que el grupo estJ callado y baja el volümen 

de su voz,; y en condiciones de ensenanza directil mínima, 

aprende a saludar. 

Los aspectos afectivo y social deben constituir la base 

del ambiente que rodea al ni"º' no son factibles de 

desarrollarse en actividades especificas, deben estar presentes 
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en todas y cada una de Las actividades que se realizan en la 

unid8d. 

RRER FISICR HDTDRR. Crecimiento física, es el aumenta de 

tamaho del cuerpo, susceptible de ser apreciada par medidas 

tales como: peso, volómen corpora! 1 talla y alude a un cambio 

cuantitativa. Desarrollo físico es el cambio de forma y La 

apsrición o diferenciación de nuevas Funciones en et mismo. 

Estos cambios suceden en forma progresiva y conttnaa 1 y tienen 

como meta la madurez. Se mide en el tiempo en que se adquiere 

una Función determinada, tanto en la vida fis1ca como en ta 

mental. Par la tanto DESRRRDLLD HDTRIZ, se le llama a los 

avances que tiene el nino en lo que se refiere a la 

coordinación y control de movimientos. Cs por el lo que 

motricidad, estA en relación directa can la maduración 

sistema nervioso, por ello avanza de la cabeza a los pies. 

desarrollo motor se va alcanzando por partes: 

la 

del 

El 

CRBEZR. Control de los músculos de ta cabeza~ desde 

temprana edad, aproximadamente a los tres meses sostiene la 

cabeza. 

/'1RN05 Y BRRZDS. El ntna puede tomar objetas, 

aproximadamente a los tres meses. 
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TRONCO. El nino aprende a darse vueltas en una superficie 

y se sienta a tos siete meses. 

PIERNRS r PIES. Rl cumplir un ano de edad aproximadamente 

se para y empieza a caminar. 

El desarrollo físico-motor, puede retardarse a causa de 

una mala alimentación, enfermedades, ral ta de estimutación del 

medio ambiente o matas experiencias. Es por etto que resulta 

de gran importancia estimular desde la edad de la lactancia. 

RRER INTELECTURL O COGNOSITIVR. El desarrollo del ser 

humano no se l fmi ta al cuerpo,, tambit!n hay desarrollo en la 

mente, en este último se comprenden actividades tates como 

pensar, percibir, aprender, hablar, escribir o solucionar 

problemas. Este desarrollo es tambit!n un proceso en que unas 

Funciones se logran primero y otras desput!s. 

Rsi por ejemplo; un ntno aprende primero tos nombres de 

los números, desput!s aprende to que signtrJca cada uno, y por 

liltimo aprende a hacer operaciones con ellos. Las funciones 

que se realizan en esta ~rea entre otras son : 
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SENSRCION Los estímulos sensoriales llegan al órgano 

sensorial adecuado y son sometidos a una filtración o selección 

de estlmulos. Posteriormente llegan a la corteza cerebral a 

trav~s de las vías aferentes y a las Jreas conexas del cerebro 

medio: en este momento se experimenta una sensación. 

PERCEPCION. Le interpretación que se d~ a les sensaciones 

resulta del refuerzo de esas sensaciones con experiencias 

anteriores, ideas o imAgenes. 

percepción. 

Esto es lo que constituye ta 

SENSOPERCEPCION. Por sensopercepción, se entiende la 

relación organización e interpretación inicial de les 

impresiones sensoriales del individuo, es decir.1 de lo que ve, 

oye, toca, huele o siente. Un ejemplo de le adquisición de les 

habi lidade:; cognositivas es cuando se le presenta algo nuevo el 

ntno, para conocerlo, este lo mueve, lo voltea.1 lo acerca,, lo 

levanta. Rl hacer esta tiene un conocimiento del objeto. 

Este desarrollo se logra mediante la elaboración activa del 

mundo que el ntno realiza al observarlo y moverse en ~l. Se 

trata de un proceso continóo en la adaptación del nino al mundo 

exterior, del empleo que hace de ~l, para aumentar sus 

conocimientos acerca del mismo, asf como de la manera en que se 

puede influir en et. 
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OBJETIVOS DE CRDR RRER 

RRERS 

Rfectivo Social 

Física-Social 

Intelectual-Cognositiva 

OBJETIVOS 

Dominio Emocional 

Educación de la Sensibilidad. 

Proceso de Sociabilización. 

Dominio del Cuerpo 

Coordinación Hotriz Gruesa 

Coordinación Hotriz Fina 

Conocimiento generalizado del 

mundo. 

Estimulación y dominio del 

Lenguaje. 

Nociones de tiempo, espacio, 

formas, colores, etc. 

Esta división, no significa que estén desintegradas las 

'reas, porque el desarrollo debe ser comprendido como un 

proceso en el que de manera indisociabte confluyen estos 

aspectos. Rcorde con ello el objetivo general del programa es 

favorecer el desarrollo integral del nino, tomando como 

fundamento Las caracter!st1cas propias de su edad. 
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Desde un punto de vista no formal, las Guardertas 

Infantiles proporcionan facilidades para el crecimiento al 

asentar el juego contructivo, los juguetes,; la oportunidad de 

compartir estas experiencias con otras, se suman al valor del 

juego; porque los pequenos aprenden a expresarse y a probar sus 

habilidades que inician en esta etapa de su desarrollo. 

La maestra de Guarderfas, ren este caso la Oficial de 

Puericultura, que estJ en atención directa con el ninoJ, debe 

de constituir el ideal de un saludable equilibrio entre el 

juego libre y las actividades con las que et niho, puede 

investigar y descubrir sensiblemente su mundo. 

Rsf mismo, es necesario mencionar y conocer, que en Los 

ninos existen características, intereses y tendencias propias 

de la infancia y que a continuación se describen: 

Durante la primera infancia, comprendida entre los o a los 

3 anos aparecen tres intereses principalmente. 

INTERESES SENSOR IRLES. Que se presentan desde el 

nacimiento hasta los ocho meses. Mediante ellos, el nino 

perfecciona el funcionamiento de sus órganos de los sentidos. 
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INTERESES HOTORES. Que se presentan de los seis a Los 

ocho meses de vida en adelante. Los movimientos que en un 

principio son desordenados se realizan despu~s, de una manera 

ordenada y teniendo una finaLidad especiaL. Consiste en dos 

princJpaLes clases de actividades: la prensión de objetos y La 

marcha; esta attima se presenta al ano de vida y requiere La 

voluntad del nino para coordinación de los movimientos. 

INTERESES GLOSICOS o DEL LENGURJE. Rl principio el nJno 

emite sonidos guturales, a los cuatro o seis meses empieza a 

pronunciar vocales. Las primeras consonantes que pronuncia son 

las bilabiales fm, p>; despu~s1 lingodentales (d 1 FJ¡ y por 

altimo Las guturales <g, j y l kJ. 

En La segunda infancia que comprende de los 3 a los 6 

aparecen los INTERESES INTELECTURLES, GENERRLES o 

CONCRETOS.- El nJno quiere comprender el significado y la 

razon de ser de todas las cosas: es ta edad de Los ¿porqu~s? 

INTERESES LUDICOS o DEL JUEGO. El nino juega 

constantemente, desarrollando gran energía durante et juego. 

En esta act1v1dad perfecc1ena los intereses motores de la 

primera infancia. 
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En edad preescolar el infante, muestra características 

propias como el egocentrismo, le gusta que le pongan atención Y 

ser el centro de atracción, el centro del mundo en todo 

momento. Esto es porque al principio, el nino na distingue 

entre su Myo• y el mundo, no distingue entre lo subJetivo lo 

objetivo. Es animista y esto significa la tendencia a 

considerar los Fenómenos Ffsfcos, como producto de la creación 

húmana, a creer que todos los objetos y hechos Físicos tienen 

vida, conciencia o voluntad. 

El nJno adem.As es prelógico en su pensar, pero mAs tarde 

esto es abandonado para dar paso al pensamiento lógico o sea, 

el Juicio que es la razón, la cual explica la verdadera 

naturaleza de las cosas, fenómenos y hechos. 

antropomorfists porque atribuye características 

humanas, particularmente psíquicas a otros seres, ademAs del 

hombre. El pensamiento en esta etapa es sincr~tico, 

percibe las cosas en su totalidad, no en sus detalles, 

porque 

ni en 

Forma analftica, primero considerar el conjunto de las cosas. 

Otras características propias del nino, son las tendencias 

a la imitación, curiosidad, coteccionismo y lucha. Hismas que 

se deben aprovechar para lograr las metas de la educación en 

las Guarder1as. 
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TENDENCIR R LR IHITRCION. El nino ejecuta tas cosas a 

ejemplo o semejanza de otra, este imita por la necesidad de 

autoaFirmación, de seguridad y aceptación en el mundo adulto. 

TENDENCIR R LR CUHIOSIDRD. El nino es curioso por 

naturaleza, pués necesita conocer al mundo que lo rodea, esta 

tendencia se puede propiciar y reforzar para convertir esa 

curiosidad en inter~s por la investigación y el conocer. 

TENDENCIR RL COLt:CCIONISHO. t:sta " veces pe1·siste hasta 

La edad adulta. El nino colecciona por la necesidad de 

sentirse dueno de algón objeto, no importa su valor en si, esto 

es una necesidad de autoafirmación. El coteccionismo puede ser 

aprovechado, para que el nino estime y conozca las cosas que le 

rodean. 

TENDt:NCIR R LR LUCHR. Desde el punto de vista educativo, 

es la caractertstica impulsora del individuo a eliminar los 

obstAculos que en un ambiente negativo podrfan limitar su 

educación. 

Por esta se debe orientar al nino1 para que luche por 

obtener lo que se propone y no desmaye en su afAn de vencer los 
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obst6cutos que se le presenten en ta vida. él ni/10 se 

encuentra en la edad donde se maniFiestan perlados de 

asimilación maravillosa, que no votverAn a aparecen en el 

transcurso de los anos, •et nino es la semilla del Jrbol del 

manana· y que a semejanza de este serA fuerte y lozano; que 

dar~ los mejores Frutos si se le coloca en terreno pronicio y 

se imparten los cuidados que su naturaleza pide, esto es una 

educación 

Jnter~ses. 

basada en sus necesidades, 

LR FRHILIR Y EL TRRBR.JO SOCIRL. 

caracterfsticas e 

ta Familia es la 

c~lula, base de la sociedad, por las funciones que desempena, 

tiene un papel importante en el desarrollo y desenvolvimiento 

de los individuos. Tradicionalmente la familia es el lugar en 

donde se encuentra el amor, la comprensión, y el apoyo, por lo 

mismo constituye una fuente de afectos en donde el ntno se 

alimenta de valores que fortalecen con sus seres queridos. 

Ningún nino puede existir sin su familia, ya sea pl'opia o 

Rdoptiva, incluso existen instituciones, como casas de cuna 

para ninos abandonados o estancias infantiles, para madres que 

trabajan, en donde el nino es atendido por personal capacitado, 

que le proporciona afecto y la atención que requiere su corta 

edad. 

Del mismo modo que se dice que todos los caminos llevan a 

Roma, puede afirmarse que todos los caminos conducen a los 
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padres. Y ya que ellos son reconocidos· como esenciales para el 

desarrollo óptimo del nino, Los padres se consideran como 

responsables de las desviaciones de sus hijos. HSS sin 

embargo, este es un punto susceptible a discusión, pués los 

padres son 

Sem~tica e 

humanos, no personas 

intelectualmente, 

omnipotentes y perfectos. 

los trabajadores sociales 

comprenden que Los padres son humanos, mJs cuando se vuelven 

defensores de los ninos, a menudo se olvida de esto y se estA 

en contra de los padres imperfectos. Rsl como los hijos, los 

padres tienen problemas, sufren por ejemplo; de fobias, 

trastornos psicosomAticos, depresión y dificultades 

interpersonales como la soledad y la desesperación. 

se puede resumir que la familia constituye un sistema 

complicado, los problemas de sus miembros individuales y los 

que pueden surgir entre ellos estorbarAn el desarrollo del 

nino. D~ esto podemos comprender que el trabajador social se 

interese por la Familia, no como una institución en sf, sino 

por el bienestar del individuo y la sociedad. 

PROBLEHRS FRHILIRRES. Con frecuencia las relaciones 

familiares 

danado, que 

peligroso. 

o lo que comprenderla el sistema familiar estJ 

el ambiente del ntno es inadecuado y a 

95 

tan 

veces 



SEPRRRCION y DIVORCIO. Generalmente, este hecho es La 

culminación de un Largo periodo de falta de armonía. Rparte de 

que en cualquier caso, el nino pierde la presencia cotidiana de 

una persona significativa para ~L: durante Las luchas par la 

custodia, los ntnos se sienten inseguros acerca del futuro y a 

menudo. se convierten en una especie de Mbola~, pasando del 

padre a la madre o viceversa. Si bi~n los ninos tienen un 

sentimiento de p~rdida y aón de abandono, con tas padres que 

Los dejan; no es rara que se vuelvan iracundos con el que se 

queda, culpAndolo <a veces sin pensar a FondoJ, de no haber 

Logrado retener al otro. 

La experiencia encontrada en estudios de hijos de padres 

divorciadas indicaron que Las pasibilidades de adaptación del 

nino a la nueva situación dependerA de su edad~ En olras 

palabras, el divorcio es una crisis que perturba el equf Librio 

de toda la familia, par Lo tanto, la intervención en La 

preparación de La ruptura y La ayuda posterior par el 

trabajador social, que tiene un alto grada de sensibilidad con 

la indicado. 

FRHILIRS CON HUCHOS PROBLéHRS. Par to regular se tiende a 

considerar a Las familias pobres, como muy prabl""'6ticas. 

Runque cierto es, que la mayaría de tas que tienen muchas 
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dificultades son pobres, no todas las personas pobres estJn 

autom~ticamente en esta categorta. Es un hecho, que la 

pobreza 

explica 

familia 

hace la vida sumamente dificil, pero por si misma 

las dificultades humanas. Por otra parte, cuando 

tiene inumerables problemas sociales y personales 

no 

la 

su 

funcionamiento se ve alterado y sus miembros se hayan 

constantemente involucrados en crisis sociales, y por lo mismo 

con pocos principios unificadores parD guiar Los propósitos y 

las normas, as! mismo se ven aflorados los defectos del ego, la 

actuación impulsiva y la incapacidad para tolerar tensiones. 

Los hijos en tates familias tienden tambi~n a ser 

impulsivos, y esto como una forma de vida para ellos. éstos 

nfnos tienen escasos placeres y un inter~s muy poco sostenido 

en algo. R menudo parecen estar buscando contactos 

confiables, lo que Facilita en ese sentido la relación que 

pudiese establecer, con el trabajador social. 

DéSCUIDO y RBUSO DéL NIRO. Huchos de los padres, que 

descuidan a sus hijos o los maltratan, son producto de 

generaciones de descuido o maltrato. Runque pueden recordar el 

abuso y la tiranta en sus propias infancias, no pueden recordar 

el sentimiento que acampanó a esos hechos. De este modo 

reviven todas su experiencias, en sus propios hijos sin poder 

darles Lo que a ellos Les faltó en sus vidas. 
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Rün cuando el abuso y el descuido del nino ocurra en todos 

los grupos de ingresos. Las familias pobres suelen ser 

denunciados a las autoridades; ya sea por hacer uso de las 

organizaciones de servicio social público, con mAs frecuencia 

que las ramillas con ingresos mAs altos. 

Para ta mayorfa de los trab~jadores sociales se puede 

considerar como indicadores de maltrato o descuido del nin~ 

<SJ, maltrato ffsico, sexual, psicológico, privación emocional, 

cuidado inadecuado debido o incapacidad de los padres o a falta 

de recursos; y abuso social. ·concretizando·, el término 

descuido se aplica a una amplia escala de necesidades, tanto 

rJsicas como emocionales, incluyendo también la supervisión, la 

crianza y la protección. RsJ mismo, los entrevistados 

coinciden en que el maltrato del nino se centra esencialmente 

en danos no accidentales que son resultado de, actos de omisión 

y requieren intervención médida o legal. 

En este sentido las madres trabajadoras que tienen a sus 

hijos en Guarderfas, debido a que se enfrentan a una gran 

variedad de diFicultades psicológicas, de Fatiga excesiva, o de 

desconocimiento de su papel, ya sea materno o paterno, o a que 

carecen de empatia para con el nino; a menudo y con la 

presencia de estos factores contribuyen al descuido infantil. 

s. Encuesta realizada, por la pasante para conceptualizar el 

termino de maltrato o descuido del nino 
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Rst mismo1 debido a sus propias necesidades 

dependencJa 1 algunos padres son incapaces de sentir carJno 

ninos dependientes 1 y otros no pueden tolerar 

independientes. 

de 

por 

hijos 

Por otra parte1 si ya la separación del hogar es una 

amenaza seria para la estabilidad emocional de cualquier nino y 

a ello agregamos Factores como; que las maestras que 

atienden a los nlnos en guardería son tambi~n mamds con 

infinidad de probletn<Js iguales a los de sus padres 1 podemos 

argumentar que en tales circunstancias el Trabajador Social 

estA en condiciones de ayudar tanto al nino como a la familia. 

Runque se han realizado muchos estudios ~obre efectos de 

las prActicas de educación de los hijos1 existe poco acuerdo 

entre las disciplinas profesionales interesadas la 

personalidad1 el comportamiento y el desarrollo del ser humano1 

sobre el papel que Juega el ambiente1 como las mismas personas 

en relación con el comportamiento del individuo o sobre su 

proceso de desarrollo. El trabajo social no estJ exento a 

tales diferencias. En el transcurso del tJempoJ diferentes 

sectores de la profesión difieren en el ~nfasts que ponen en el 

ambiente social. Sin embargo ninguno de ~stos grupos se niega 

la importancia de la sociedad1 porque ·El trabajo social es1 

por definición 1 trabajo en sociedad·. (6) 

6. Definición tomada del libro de F. Lieberman en "Trabajo 

Social, el nino y su familia". ed. P6x-~exico 1984. 
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él punto de vista biopsicosocial del desarrollo de 

individuo, en su definición encierra mayor flexibilidad y 

permite que se tome" en cuenta todas las variantes que 

contribuyen a las diferencias individuales. Dentro de este 

marco teórico, la socialización del nino depende no sólo de 

modelos y refuerzos sociales sino tambi~n de intercambios 

emocionales conscientes e inconscientes. la socialización es 

un proceso acumulativo que empieza en el nacimiento e involucra 

La incorporación a grupos y relaciones, asf como la transmisión 

de normas culturales y sociales. En este proceso interacti\•o 

entre personas y sociedad, e! trabajador social es de vital 

importancia ya que ~l, por sus cualidades profesionales 

coadyuva de manera significativa a la integración de familia 

que debe de existir, ante la problem/Jlica ya planteada, cuando 

La madre trabaja. 

HE:TODOLOGIR DE LR INVESTIGRCION. EL campo de 

investigación fueron las Guardertas Infantiles del I.H.S.S., 

de! Estado de H~xfco, Guarderta 12, 36, 37 y 45; tomando como 

muestra el 10~ de la población que se tiene, como capacidad 

instalada en cada guardería. 

En tanto,· que el camino para Llegar al objetivo planteado 

fue et m~todo cient1ffco, como una actividad productora de 
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nuevas ideas 1 viables de verificación; en el cual se planteó un 

problema cfenttficamente y se pusieron a prueba hipótesis 

cientf ficas 1 para determinar la realidad en torno a la cual el 

trabajador social 1 reconstruyendo Lo cotidiano planteó 

alternativas de trabajo. Los intrumentos que sirvieron para 

obtener la información necesaria 1 fueron en primera instancia 

las fuentes documentales 1 sobre los temas ya tratados. Otro 

instrumento1 fue La investigación directa y participante 1 La 

cual permitió observar Los aspectos que se creyeron 

importantes. 

De las t~cnicas de investigación 1 La entrevista y La 

encuesta; fueron de gran utilidad en ta investigación 1 ya que a 

trav~s de ellas se obtuvo información y puntos de vista de 

diferentes profesionfstas 1 ademAs de no permitir ta confusión 

en La inforl118ción. 

Para la recolección de datos fue utilizado el cuestionario 

<RNEXO 3>1 como un instrumento que a trav~s de las ttcnicas 

estadísticas nos permite establecer las correlaciones con 

conjuntos de datos 1 estos ültimos para desentranar los 

fenómenos que se dan en las guarderias. La forma de elaborar 

el cuestionario fue la siguiente : primero se cito a una junta 

general en cada una de las guardertas con las madres de los 

nfnos que asisten o Lo Unfdad1 en ~sta se trataron aspectos 
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relacionados con el reglamento de las guarderfas 1 al finalizar 

la reunión, surgieron algunas preguntas de Las madres que no 

podrfan ser contestadas en ese momento, ya que eran 

individualizadas, por Lo mismo se pidió a Las madres que sus 

sugerencias acerca de los temas que les gustarla conocer fueran 

colocadas en un buzón que a partir de ese momento se colocarla 

en La entrada de la guarderia 1 esta sugerencia obtuvo muy buena 

respuesta por parte de ellas. En esta forma se obtuvo 

información real y confiable para ta elaboración del 

cuestionario . 

.L.Z .e.t:..r:.f..I. ~ Iiil 1iU Guardertas !JJ:..I. ~ QtL_ JUL. 

!U.l !L ~ Jte.1 ~ Iiil ~ 

El estudio nos proporcionó los siguientes resultados : 

Con respecto al tipo de afiliación que tienen las madres 

con el I.M.5.5. 1 el 'º*de ellas refiere ser aseguradas, el 1;t 

madres I.H.S.s., <trabajadoras y/o empleadas directas del 

Seguro Social} y el 134 son madres trabajadoras que no tienen 

nada que ver con el r~gimen de seguridad social por pertenecer 

a determinado gremio de empresas, pero que establecen cierto 

tipo de convenio con el Seguro Social, para tener derecho a la 

prestación de guarderías, <como por ejemplo; los bancos, 

teléfonos o electricistas) por lo tanto, de acuerdo a estos 

datos y a lo normado por la Constitución Politica de H~~ico, se 

reafirma que el mByor nómero de personas que reciben dicha 
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prestación son madres trabajadoras bajo el r~gimen de seguridad 

social, en un mayor indice encontramos el rango de madres 

I.H.S.S., y por coPvenio. (RNCXO '·J 

Por lo que se refiere al estado civil de las madres~ 

el resultado fue el siguiente: el 674 corresponde a mujeres 

casadas, las ITJ8dres solteras son un 1•~, viven en unión libre 

un 7t, divorciadas un 1t, separadas '' y viudas can un 24 de lo 

anterior se puede concluir que m6s de la mitad de las madres 

entrevistadas gozan de una relación legal (casadas> que bien 

llevada podrfa traer beneficios para los pequenos, el 33t de 

ellas no mantienen una relación estable en cuanto a su estado 

civil, situación que de manejarse adecuadamente propicia 

alteraciones negativas para los ninos. fRNCXD 5) 

Cn cuanto al nivel de escolaridad de las madres, el 43t de 

ellas cursaron hasta la preparatoria, las dem6s madres el 28t 

cursó la secundaria y sólo el 21t cursaron una carrera 

profesional, el 7t llegó a la primaria y el 1t es analfabeta. 

De estos datos se puede decir que incide favorablemt!nte para el 

ntno en guarderías, el hecho que las madres de familia cuenten 

con un nivel promedio por arriba de la preparatoria, ya que se 

cuenta de alguna u otra manera con elementos que permitan dar o 

proporcionar a los hijos seguridad y encauzamiento en cuanto a 

educación se refiere. <RNéXO 6) 
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La ocupación de las madres refleja que el B3i es empleada, 

el 12' profesional, el 3' obrera y un 2t t~cnica; situación 

sumamente representativa (RNEXO 7>, ya que La suma de 

porcentajes de( nivel de educación secundarla, preparatoria y 

universidad, dA el total de porcentaje de la ocupación 

empleada, Lo que indica que a niveles de educación medios 

corresponde igual educación en Las Areas de trabajo medios. 

Situación no del todo desfavorable para Los pequenos, puesto 

que no son niveles económicamente bajos para ellos. 

De La totalidad de las madres, eL 82t opina que eL motivo 

principal por eL cual ella decidió que su peque"º permaneciera 

en La guardería, es porque el servicio que presta ésta 

Institución proporciona seguridad y confianza; el 104 los 

abuelos no pudieron cuidarlo y eL Bt dice que el motivo es que 

no pudieron contratar a algui~n que pudiera cuidarlo. Estos 

datos refuerzan y comprueban el objetivo de creación de las 

guarderías que es proporcionar precisamente seguridad y 

confianr.a a Las madres por dejar a sus ni"os en estas unidades 

mientras eLLas trabajan < VER RNEXO 81 

Del 100' que considera importante la guardería para la 

educación de sus hijos, La participación de Las madres con La 

misma, es como sigue: el S4t participa en juntas con asistencia 

obligatoria, el 41' pide información a la educadora cuando es 



necesario y sólo el st no tiene tiempo para ~sta actividad. 

De dcuerdo a este conjunto de datos, es muy bajo, el porcentaje 

de madres que no tienen tiempo para participar con la Guarderta 

en Favnr de la educación de sus hijos, situación Favorable para 

los pequenos, pu~s la totalidad de madres se interesa en su 

educación <RNEXO SJ. 

ReFiri~ndose a la conducta del nino, <RNEXO 10) ya en la 

Guarderta, los datos obtenidos demuestran que el 91t de los 

menores se socializan mAs Facilmente y el 9t refiere que no ha 

habido cambios en el nino. Estos datos que se presentan, son 

de gran relevancia ya que muestran como ha 

positivamente la Guardería en el ntno. 

coma ültima parte de la investigación, se sondeó que 

porcentaje de madres estarla interesada en que se le 

proporcionarA información como pauta para la organización 

Familiar, resultando un 9Tt del total de ellas que se interesa. 

(RNEXO 11) Hecho positivo; puesto que nos dA pauta para que 

el trabajador social pueda empezar a interactuar, en lo que se 

trata de implementar que es, el que ~ste proFesionista figure 

ya en las plantillas de personal con qu~ cuentan estas 

Instituciones. 
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Rsf mismo1 opinaran que la forma adecuada de llevarse a 

cabo es la siguiente : convivencias con un 2141 folletos 

infor1118tivos y pl6ticas participativas con un 20t 

respectivamente, dinAmicas de grupo con 1St1 conferencias con 

un 13t y con el 11t pelfculas y dispositivas. De estos datos 1 

resultaron equivalentes las respuestas a la Forma de llevarse a 

cabo en canvivencias 1 Folletos informativos y pldticas 

participativas, esto debido a que en ta actualidad se busca 

tener una mayor injerencia en la información que se maneja en 

cuanto a organización Familiar (HNEXO 12) 

La selección de temas que les gustarla se trataran, es 

como sigue: Relación Padres-Hijos 2St, D~sarrollo del Nino 

Preescolar 20t, Dinbmica Familiar 1St, Vigilancia Hedica del 

Nino 14t, Desarrollo del Nino Haternal 124 y Desarrollo del 

Nino Lactante con un si. De estos datos puede observarse que 

el tema que les interesa mAs a las madres es 1• La Relación 

Padres-Hijos en primer lugar y ocupando casi el mismo 

porcentaje el Desarrollo del ntno preescolar y Dindmica 

familiar, esto indica que a las madres de hijos de guarderfas 1 

verdaderamente les interesa se les proporcione información 

relativa a la organización familiar, aspectos que facilitardn 

la labor del trabajador social con la inclusión de los 

programas que a trav~s de esta investigación saldrdn a la luz. 
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CRPITULO V 

PROGRRHR PROPUESTO PRRR EL LICENCIRDO EN TRRBRJO SOCIRL 

L..J ~ .ílf:. Orient11ción il ~ .flJ: Lil!!JJ.11il.. 

INTRODUCCION. 

Se ha estudiado la posibilidad de iniciar el presente 

programa, tomando en consideración el concepto de orientación, 

por pensar que son los padres quienes en última instancia 

decidan la forma de educar y formar a su hijos, ya que son 

ellos los que conocen las caracterfsticas de cada miembro de la 

familia y tas relaciones que entre ellos establecen. En tanto 

que se proporcionarA una educ~ción dirigida con normas para 

todos los casos. 

En la encuesta realizada para determinar el cuestionario ~ 

aplicar en la presente investig~ción, se trató de unificar el 

concepto que de orientación familiar tiene el grueso de los 

padres de familia, siendo ~ste ·recibir directrices que les 

facilite su labor educativa·. 

Rsf mismo, con el fin de obtener una retroalimentación de 

tos resultados obtenidos, se cree pertinente llevar a cabo una 

evaluación consistente en una encuesta de opinión y llevar un 

registro de asistencia de los padres de familia. 
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FUNDRHéNTRCION. 

Recordemos una vez m~s la definición de guardería: ·es un 

servicio organizado que tiende a proporcionar al niho, el 

ambiente idóneo para su desarrollo integral y armónico•, 

entendi~ndo este concepto se puede concluir que en la guardería 

se cuenta con la infraestructura necesaria, para la operación 

plan~ada. 

Sin embargo corresponde a la familia el papel decisivo 

para desarrollar las potencialidades con las que cuenta el ntno 

al nacer. La familia es el intermediario entre el ntno y la 

sociedad, pu6s transmite los patrones culturales de la 

comunidad, se rige tambi~n la formación de la personalidad del 

individuo. Las experiencias mbs importantes para la formación 

del ntno se dan en el seno de la famflia 1 este se desarrolla 

plenamente1 cuando el ambiente familiar es adecuado1 en cambio 

desarrollarA angustias1 inseguridades y limitaciones1 si la 

inFluencia Familiar contiene deficiencias y distorciones. 

Siendo que el nino pasa casi la mitad del día en la 

guardería y la otra mitad en su hogar1 la responsabilidad de 

estas instituciones es enorme1 pues las principales pautas de 

actuaci6n1 el desarrollo de la personalidad y las posibilidades 

de adaptarse e integrarse al medio ambiente1 son adquiridas 

prtnctpalmente en esta etapa. Por esto resulta indispensable 
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que ambos estén 

profesionista det 

en constante comunicación y compete al 

trabajo social ser et facilitador de esta 

comunicación entre la guarderfa y el hogar: el clarificador de 

tos objetivos de ésta y tas espectativas de aquel, el enlace 

entre los padres y el personal de las unidades. 

La función primordial del servicio de trabajo social 

girarla alrededor de la vida del nino y su familia, efectuando 

esencial- mente investigaciones, para detectar de esta forma 

situaciones que pudieran afectar su óptimo desarrollo y 

formular planes, programas y proyectos para efectuar acciones 

propias del Area de trabajo social en b&neficio del pequeno. 

Entre las principales actividades que se desarrollarJn se 

encuentran las campanas de información y divulgación educativa, 

médico-sanitaria y promoción para obras en la comunidad. 

OBJETIVO GENERRL. 

Orientar a los padres de familia sobre la labor de la 

Guarderla Infantil a fin de propiciar su continuidad en et 

hogar, en beneficio del desarrollo integral del nino, de o a 

anos. 

HETRS. 

Que los padres de familia proporcionen a sus hijos 

seguridad flsica, /16bitos de ·higléne y alimentaci6n, a través 

'" 



de una estimulación adecuada que Los lleve a un desarrollo 

sano. 

Que Los 

afectivo-social 

cotidianas. 

padres de familia estimulen el 

del nino a trav6s de las pr6cticas 

desarrollo 

familiares 

Que Los padres de familia favorezcan el desarrollo 

cognoscitivo del nino, dentro del ambiente y pr6cticas 

familiares cotidianas. 

Descripción breve del Programa. EL 

formulado en t~rmfnos de objetivos. Consts 

programa estJ 

de un onjetivo 

general en el que se explicitan tres objetivos particulares que 

corresponden a Las Jreas; física, afectivo-social, y 

cognoscitiva-intelectual. 

Se tomaron estas tres Jreas, porque se pretende abarcar Lo 

relacionado con el desarrollo integral del nino. En este caso 

La división fue hecha con fines didActicos, pues sabemos que en 

realidad Las tres Jreas estAn íntimamente relacionadas. 
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Los objetivos particulares se desglosan a trav~s de 5 

temas que son : 

Nota 

I. La familia. 

II. Bases fundamentales del desarrollo del nino. 

III. La salud. 

IV. Rctivldades culturales y recreativas. 

V. Convivencia <VER NOTRJ 

Estos temas fueron elegidos despu~s de realizar la 

investigación en estas guarderías, pero cada 

problemAtica necesite un tratamiento especifico, por 

parte del trabajador social. 

I. La unidad de familia tiene tres objetivos específicos. 

El primero se refiere a las relaciones de pareja. El 

segundo a la actitud de tos padres en relación con sus 

hijos y et tercero a la din~mica familiar. 

II. La segunda unidad, se refiere al conocimiento de las tases 

fundamentales del desarrollo del ntno. Dada ta 

importancia, amplitud y para fines de clarificación de los 

contenidos, ~sta unidad estd dividida en las tres Areas 

del desarrollo normal del nino y mencionada en pdrrafos 

anteriores. 
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De estas ~reas cada una contiene tres objetivos 

es pee t fi cos: 

EL primero pretende un conocimiento del desarrollo 

normal. 

él se.gundo se refiere a La actitud que Los padres 

deben asumir en relacfdn con ese conocimiento. 

él tercero senala las alteraciones mAs comunes del 

desarrollo. 

La tercera unidad La Salud, consta de 5 subtemas que son : 

Nutrición, Higi~ne, Enfermedades mds Comunes, Primeros Ruxilios 

e Inmunologia. Cada una de esta Areas contiene también tres 

objetivos especiftcos: 

El primero senala tos requerimientos necesarios para et 

desarrollo normal. 

EL segundo se refiere a la importancia de tas 

actividades paternas para el desarrollo aFectivo-social 

de Los nitros. 

El tercero propone el conocimiento de medidas 

profiL6cticas que Los padres deben enseflar a Los hijos. 



LB cuarta unidad es la de Rctividades Culturales y 

Recreativas, consta de tres objetivos especificas que 

senalan la importancia de estas actividades para el 

desarrollo integral del ni"º· 

La quinta unidad es la convivencia, la cual propone 

una serie de activida1es tendientes a propiciar la 

C011HJnicación entre padres de familia, los ninos y las 

Guarderías Infantiles. <Esta programación puede 

calendarizarse a lo largo del ano. Rst mismo se 

cumple con el requisito de un cronogra1T11J 

actividades! 

RECURSOS HUHRNOS. 

Para las ptAticas, orientaciones y dinAmicas grupales se 

contar~ con la educadora y enfermera de las Guardertas, asf 

coma can un psicólogo, trabajador social y médico, con Los 

cuales se tendrA que establecer los nexos necesario~ para que 

presten sus servicios en el programa. 

RECURSOS HRTERIRLES. 

Pizarrón y/o rotafolio1 gises 1 borrador1 LApiz y papeL 1 

proyector1 peL1cutas1 diapositivas y/o transparencias1 y por 

óltimo materiales de lectura. 
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HE:TODOLOGIR. 

Cada uno de Los temas a tratar requiere de un marco 

teórico que permita crear los metodos o t6cnicas especiales. 

No obstante, el m6todo general de la ciencia, <El Ht!todo 

CientfficoJ es el procedimiento que sirve de cimiento para 

consolidar una metodologia para el Trabajo Social, con ayuda de 

tas diferentes disciplinas sociales que permitan el logro de 

tos objetivos profesionales, ast como los que se pla.'7tean en el 

desarrollo de 6ste programa; la Hetodologta que se propone es 

La siguiente : 

Para comenzar los métodos btJsicos del Trabajo social¡ a) 

Trabajo Social de Casos, bJ Trabajo social de Grupo, y cJ 

Trabajo Social de Comunidad, de acuerdo al tipo de intervención 

que se pretenda o que sea posible efectuar. Considerando 

éstos no como entidades separadas, ni como abstracciones que 

sectorizan la realidad, sino dentro de contextos mbs amplios, 

condicionantes en LB interrelación din~mica y dialéctica de La 

sociedad, formulando un proceso de teorta y prbctica. 

Rbordando 

posibilidBd de 

La realidad como totalidBd, 

descubrlr, la rafz de Los propios 

estamos en 

procesos y 

contradicciones y, por lo tanto, de Los requerimientos siempre 

cambiantes de dichB realidad. 
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La forma de conocfmfento1 que Lleva implicfto una forma de 

abordar esa realidad, se va a realizar a trav~s de 

aproximaciones sucesivas, que pretenden conocerla en su 

totalidad, abarcando las aspectos cualitativos y cuantitativos 

y procesos m4s variados. Rdem~s 1 se pretende, siguiendo el 

proceso de desarrollo del conocimiento 1 pasar del conocimiento 

sensible, al perceptivo y luego al abstracto, de tal manera que 

se pueda, según lo dicho 1 partir de la prJctica social, para 

pasar a una pr~ctica teórica. 

Esta metodología para el trabajo social se fundamenta en 

el precepto de carencia de conciencia critica de capacitación; 

que se concibe como un ·estado de necesidad·, como estado de 

carencia1 insatisfacción o insuficiencia, que debe ser superada 

para que éste ser-sujeto sea capaz de actuar conjuntamente con 

el trabajador social. Por tal razón, la educación en el 

método se hace presente en todo momento, impregnando cada una 

de las técnicas y cada una de las actuaciones concretas de 

Trabajo Social. Esta educación se vate de procedimientos para 

conseguir su objetivo; por lo tanto los procesos metodológicos 

que van a estar presentes sea cualquiera la situación social de 

que se trate son Los de 

Investigación 

Diagnóstico 

Programación y Ejecución, as! como, 

Evaluación y Educación, que se dan en forma permanente. 
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RsJ mlsmo1 las t~cnlcas y/o procedimientos utilizados por 

el trabajador social, que actuan como instrumentos auxiliares 

de primer órden son : 

Las Din~mJcas de Grupo que sirven para el trabajo con 

grupos Conferencias, Phflips 66 1 Foro, Charlas 1 

Exposiciones, Rudiovisuales y Proyectivas. 

T~cnica~ de Obtención de Datos 1 como : Entrevisras 1 

Cuestionarios, Observación, Observación Participativa1 

etc. 

T~cnicas de Sistematización : 

Prediagnóstico y Diagnóstico. 

r~cnicas de Hovilización : Hotivació~1 Comunicación 

Hasiva, Circulares, Boletines, Diarios, Periódicos 

Hurales 1 Etc. 

T~cnicas de organización : Estudios de Grupo, T~cnica 

de Debates1 y su Rn~lisis, Capacitación Grupal, etc. 

T~cnicas de concientización : Circulas de cultura 

<desarrollo), Talleres Populares. Dramatizaciones, 

Proyecciones Cinematogr~ficas o Diapositivas, Etc. 
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En slntesls puede advertirse ya, que los trabajadores 

sociales se encuentran desarrollar.do un conjunto de t~cnjcas 

distintas a las tradicionales, ademAs de mantener algunas de 

ellas, que son eficaces para los propósitos que se propone 

alcanzar este profesionista. 
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CONCLUSIONF:S 

considerando la Revolución Industrial como la sustitución 

del trabajo y habilidad manual por la mdquina de vapor, e 

incremento sin precedentes de la productividad resultante; se 

observó en esa ~poca que la transforfQilción económica provocó un 

profundo trastorno social, especialmente entre los trabajadores 

incluyendo asf, a las mujeres obreras. Este cambio en la 

estructura del trabajo de la mujer y de sus actitudes frente al 

mismo lo podemos dividir en tres fases; la primera abarca desde 

1760 hasta 1880 aproximadamente/ la segunda de ~sta fpcha hasta 

los anos 40 del presente siglo; la tercera comprende el periodo 

posterior a la guerra. La primera y segunda etapas 

representan un periodo de adaptación gradual a 

industrialización y la tercera simboliza el resultado final de 

~ste largo proceso. Desde la perspectiva del trabajo social, 

el trabajo cambió para la mujer en muchos aspectos, mJs por 

sorprendente que parezca, tuvo escasa repercusión en el tipo de 

trabajo realizado por las mujeres, ~ste cambió en el modo de 

producción de la manufactura dom~stica al sistema fabril, creó 

mJs puestos de trabajo fuera de casa; pero a la vez e.<acerbó 

los problemas de la madre trabajadora al agudizar el conflicto 

creado entre, las obligaciones Familiares y la necesidad de 

ganar un salario. Por consiguiente~ aunque pueda parecer poco 

razonable la influencia que ejerció la Revolución IndustriaL 

sobre la mujer de la clase trabajadora Fue negativa. 
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Runque en H~xico 1 la ruerza de trabajo Femenina a crecido 

en importancia1 en la actualjdad la mujer mexicana sigue 

estando relegada y esto sigue determinado en un grado 

importante, por su situación de dependencia en eL niveL de 

escolaridad1 número de hijos1 anos de vivir en pareja1 etc. 1 y 

a ~ste respecto hay que tomar en cuenta 1 que dentro de la 

población económicamente considerada como inactiva 1 se registra 

un gran número de mujeres que se dedican a prestar o realizar 

en su propio hogar los quehaceres domesttcos 1 mismos que son 

poco remunerados o carecen de remuneración alguna. 

He tomando los 

Factor común que 

puntos anteriores se puede decir 

orilla a ta mujer a emplearse 

que el 

y hasta 

subemplearse 1 es la necesidad de contar con algún ingreso 

económico para su Familia 1 aún cuando ~ste sea mfnimo. 

En general puede decirse 1 que la asistencia social ha siclo 

motivada por la necesidad de subsistir1 originado una mútua 

unlón de convivencia y protección. Hoy en dfa la asistencia 

social es tratada a trav~s de instituciones como ~L Sistema 

Nacional para Desarrollo Integral de la ramilia 1 en esta se d~ 

protección y ayuda a ta población mds necesitada; por otra 

parte cabe mencionar que un elemento sumamente valioso en el 

cual se apoya la institución para llevar a efecto sus programas 

asistenciales es el "THRBRJRDOH SOCIRL", que entre múltiples 

funciones Lleva a cabo; Organización de eventos 1 rormación de 
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cómites, Promoción de servicios; Realización de estudios socio

económicos, Canalización.de casos y Formación de grupos entre 

otres actividedes. 

En Rm6rica Latina, el concepta de seguridad social como 

medio de protección a tas clases económicamente d~biles surgen 

en los albores de su independencia, como una secuela de las 

principios revolucionarios de los enciclopedistas franceses en 

su Declaración de los Derechos del Hombre. Por to que 

corresponde al r~gimen de seguridad social mexicano1 este tiene 

su origen en una de las fracciones del artículo 123 de la 

Constitución de 1917, en la cual se considera de utilidad 

social el establecimiento de Instituciones para infundir e 

inculcar la previsión popular. Por lo que se considera de 

inter~s póblfco, que no puede ser encomendada a empresas 

privadas, sino que compete al Estado intervenir. 

Como es sabido, el Instituto Hexicano del Seguro Social 1 

como parte de las Instituciones del Sector Salud1 ademAs de la 

asistencia m~dica 1 comprende una serie de prestaciones que en 

conjunto, tienden a mejorar o mantener los niveles de vida de 

la población, ast como el bienestar individual y colectivo. 

Por su parte las Gusrderfas Infantiles del I.H.S.S., del 

Estado de H~xico1 conforman un amplio programa de prestaciones 

sociales que coadyuva de una u otra forma, al presupuesto 

f11milic1r. Y se define como un servicio de organización que 
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tiende a proporcionar al nino, el ambiente 

desarrollo armónico, como complemento de 

idóneo para su 

La atención y 

educación que recibe en su hogar, mientras su madre cumple con 

su Función social de productividad y mejoramiento o sustento 

familiar. El Instituto tiene establecido dos niveles, 

Normatización y Operación, para cumplir con Lo dispuesto por la 

Ley en materia de Guarderías Infantiles, mAs aunque esto est~ 

perfectamente estructurado, en la operación no resulta del 

todo, ya que en estos programas, no se contempla en 

un profesionista en trabajo social, mismo que 

plantilla 

serta un 

instrumento eficaz , en busca de proporcionar a los individuos 

y grupos los recursos necesarios para alcanzar su desarrollo 

óptimo. 

Por óltimo, en base a la codificación de datos se muestra 

que las Guarderías del I.H.S.s., del Estado de H~xico, resultan 

importantes tanto para el desarrollo como la educación del 

ni no. Rsl como, que resulta trascedentaL que se integren 

programas de participación del núcleo Familiar a los programas 

establecidos de Guarderías. Ya que los datos cuantitativos 

demuestran que los padres no participan activamente en ésta 

Unidad. Por lo tanto, la hipótesis queda aprobada, 

sintiéndose 

Trabajadores 

coordine el 

acciones. 

la necesidad de contar en Guarderías con 

Sociales, es decir personal 

trabajo interdisciplinario 
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SUGEHENCIRS 

1. Sensibilizar a Los alumnos y egresados de La E.N.T.S. 

sobre LB importancia de trabajar con profesionalismo en las 

diferentes Dependencias, con el fin de mantener posibles 

fuentes de trabajo. 

2. Dar a conocer en su forma total, la profesión del Trabajo 

Social en las instituciones en donde aón no se cuente en 

plantilla con éste profesionista. 

3. Propiciar y colaborar en culminación de los Estudios de los 

egresados, para que éste no sea un obstAculo para que el 

profesionista en Trabajo Social siga estando relegado, en 

lo que se refiere a puestos de mando en los sectores 

póblico y privado. 

4. Contar con el profesionista en trabajo social en plantilla 

de personal, de Las Guarderías del I.H.S.s., que entre 

otras realice Las siguientes funciones: 

coordinar las acciones necesarias a fin de presentar al 

nócleo familiar de los ntnos asistentes a La Guardería 

el •programa de Orientación a Padres de Familia·. 

<Expuesto en pbrrafos anteriores) 

122 



- Realizar estudios sociales entre los ninos ya inscritos 

que presenten algún tipo de problem~tica. Rsl mismo 

participar en forma directa con los padres que soliciten 

el servicio, determinando problemJticas prioritarias. 

Sensibilizar al personal adscrito a las Guarderías con 

respecto al valor en si mismo que tiene el nino y la 

posibilidad del adulto de proporcionarle lGs medios que 

necesita, para ser ~l mismo y darle la estructura sólida 

que le permita continuar el largo camino del desarrollo 

hacia la plenitud, como ser ht.imano. 

Orientar al personal, que no se identifique con el 

p~rrafo anterior, a puestos que les ofrezcan 

satisfacciones en sus necesidades de autorrealización. 

- Promover permanentemente entre la familia y la comunidad; 

que la formación integral que recibe el ntno en la 

Guarderfa se prolongue y continúe en el hogar. 
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PLRZR DE 
RCCESO 

RNEXO NO. 1 

ESQUEHR OPERRTIVO 

HRTERNRLES SRNITR 
RIOS 

HRTERNRLES 

VES TI 
BULO '-~~-P-L_n_z_n..,...c_I_v_I_c_n~~~' ~l~~~J_n_R_o_r_N~~~--' 

1 RSOLERDERO 

usos 
HiJL TIPLES 

R 

SERVICIO 
HEDICO 

DIRECCION 1 

USOS HUL TIPLES 
HRTERNRLES 

LRCTRNTES 

R B 

SERVICIOS BRllOS 
COCINR VES TI 

DORES 

PLRNTR BR J R 

RSOLERDERO 1 LRC 

TRN 

TES 
usos 

HULTIPLES 
BY C c 

PLRNTR RLTR 



RNEXO NO. 2 

ORGRNIGRRHR ESTRUCTURRL 

COORDINRCION DELEGRCIONRL 
DE GURRDERIRS ,- - - - - - +---------------! 

1 

SUPERVISION 

SUPERVISORR 

COORDINRDORR 

DIRECCION DE LR GURRDERIR 

DIRECTORR 

SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE 
NUTRICION FOHENTO R LR SRLUD PEDRGOGIR RDHINISTRRCION 

DIETISTR UXILIRR DE ENFERHERIR EDUCRDORR RDHINISTRRDOR 

RUXILIRR D 
DIETDLOGI 

TECNICO EN 
PUERICULTURR 

OFICIRL DE 
PUERICULTURR 

SECRETRRIR 

OFICIRL DE 
CONSERVRCIDN 

RUXIlIRR DE 
INTENDENCIR 

VIGILRNTE 

Nota En este organigrama podemos Observar que no rtgura el 
TRRBR3RDOR SOCIRL, ya que en este tipo de instituciones 
aan no se cuenta con estos proFesionistBs/ mSs La 
realidad expresa la necesidad de que en un futuro no 
muy lejano ya se tenga el apoyo de los trabajadores 
sociales en fas guarderías. 
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UNIVEHSIDRD NRCIONRL RUTONOHR DE HEXICO 

ESCUELR NRCIONRL DE THRBR30 SOCIRL 

"GURHDEHIRS INFRNTILES DEL I.H.S.S." 

ENCUESTR FRHILIRH 

f. Nombre de la Unidad 

2. Datos de la madre : 

< Rpellido paterno, materno y nombre 

3. Es : J Rsegurada Hadre I.H.S.S. 

'. Estado Civil: 

s. Escolaridad 

6. Ocupación 

Soltera Casada 

Separada Divorciada 

Sin Educación 

secundaria 

Universidad 

Obrero 

Empleada 

Servicio Dom~stico 

Mcnlco 
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) Convenio 

Viuda 

Unión Libre 

Primaria 

Preparatoria 
o Equivalente 

} Profesional 

Rrtesana 

Comerciante 

Hogar 



7. SenaLe el motivo, por el cual decidió que ingresar6 su 

pequeno a La Guardería, al trabajar usted 

Porque sus abuelos no pudieron cuidarlo 

Porque fué imposible contratar a alguna persona 

Porque el servicio que presta ~sta Institución Le 

proporciona seguridad y confianza 

B. Considera importante La Guardería para la educación de su hijo? 

SI NO 

s. Participa usted en alguna forma con la Guarderla para 

favorecer la educación de sus hijos? 

En juntas con asistencia obligatoria 

No tengo tiempo para ~sta gctividad 

Pido información <cuando es pertinente> al personal de 

La Guarderfa. 

10. Hencione usted el tipo de problema que enfrenta 1 para que su 

nino asista a La Guardería 

No tengo problemas 

Frecuentemente el ntno estA enfermo 

EL nino tiene temor de entrar a La Guardería 
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11. R partir de que su pequeno estA en la Guarderla1 usted 

Le encuentra que se socializa mAs facilmente 

Et nino se ha vuelto mAs retratdo e inhibido 

No ha habido cambios en él 

12. Considera usted importante que se le proporcione inrormsción1 

como pauta para la organización familiar? 

SI 

13. Sugiera la Forma de llevarse a cabo 

Convivencias 

Folletos Informativos 

Conrerencias 

NO 

Peltculas y Diapositivas 

Pl6ticas Participativas 

Din6micas de Grupo 

1,. Ou~ temas le gustarla que se mencionaran 

Desarrollo del Nino Lactante 

Desarrollo del Nino Haternal 

Desarrollo del Nino Preescolar 

Relación Padre-Hijos 

Vigilancia Hédica del Nino 

Din6mica Familiar 
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15. en cuanto a sus hJbitos familiares~ la Familia come 

J Separada J Reunida Porque? ~~~~~~~~~ 

16. En el aspecto recreativo, se divierten? 

Con toda La familia 

Sólo con la madre 

Con otros familiares 

Sólo con el padre 

Con los amigos 

Porque? ~~~~~~~~~ 

1T. Cuando no salen de casaJ que actividades realizan? 

Cada qui~n hsce sus cosas 

Juega toda La familia 

PL~tica toda La familia 
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Escuchan la radio 

Ven la televfsi6n 

Leen 



RNF:XO NO. 4 

TIPO DF: RFILIRCION QUF: TIF:NF: LR HRDRF: CON F:L I.H.S.S. 

VRRIRBLF: 

a. Rsegurada 

b. Hadre I.H.S.S. 

c. Convenio 

TOTRL 

Fuente 

a 

FRF:CUF:NCIR PORCF:NTR3F: 

70 70 

17 17 

13 13 

100 100 

Guarderías Inrantiles 12, 36, 37 y 45 
del I.H.S.S. en el Estado de Héxico 
Rbril - :Junio 1986. 
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RNeXO NO. S 

eL eSTRDO CIVIL ReFeRIDO POR LRS HRDRes eNTRéVISTRDRS es: 

70 

60 

so 

'º 
30 

20 

10 

a 

VRRIRBLe 

a. Soltera 

b. Casada 

c. Viuda 

d. Divorciada 

e. Separada 

f. Unión Libre 

TOTRL 

Fuente 

b e d e f 

FReCUeNCIR PORCeNTR:Je 

1' 1'. 1' 

66 66.67 

2 2.02 
-

6 6.06 
-

' '-º' 
7 7.07 

SS 100 

Guarderias Infantiles 12, 36, 37 y 'S 
del I.H.S.S. en el estado de H6xfco 
Rbril-:Junfo 1S86. 
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RN<XO NO. 6 

GHRDO DE EDUCRCION RLCRNZRDO POH LR HRDHE 

so 

'º 
30 

20 

10 

B b e d e 

VRHIRBLE FHECUENCIR POHCENTRJE 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

PrJmariil Incompleta 1 1. 01 

Primaria , '·º' 
secundaria 28 28.2!1 

Preparatoria o Equivalente ,2 ,2.42 

UniversJdBd 

roTRL 

Fuente 

21 21.21 

9!1 100 

GuBrder1as Infant1les 121 36 1 37 y 45 
del I.H.S.S. en el Estado de H~xico 
RbrJl-Junio 1986. 
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VRRIRBLE 

a. Obrera 

b. Empleada 

c. T~cnica 

d. Profesional 

TOTRL 

RNEXO NO. 7 

OCUPRCION DE LR HRDRE 

Fuente 

b 

FRECUENCIR PORCENTR.JE 

3 2.83 

83 78.30 

2 1.89 

18 16.98 

106 100 

Guarderías Infantiles 12, 36, 37 y 45 
del I.H.S.S. en el Estada de Héxica 
Rbril-Junia 1986. 
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RNEXO NO. 8 

HOTIVO POR EL CURL DECIDIO QUE INGRESRHR 

EL PEQUERO R LR GURRDEHIR 

D D 
11 b e 

.. · 

VRHIRBLE FRECUENCIR PORCENTRJE 

a. 

b. 

c. 

Los abuelos no pudieron cuidarlo 11 9.82 

No fue posible contratar a alguna persrna 9 8.0, 

El servicio 
proporciona 

TOTRL 

que presta 6sta Institución 
seguridad y confiBnza 92 82. H 

Fuente 

112 100 

Guarderías InfantiLes 12, 36, 37 y 'S 
del I.H.S,S. en el Estado de H6xico 
Rbril-Junio 1986. 



RNEXO NO. 9 

DEL 100 POR CIENTO QUE CONSIDERR IHPORTRNTE LR GURRDERIR PRRR 
LR EDUCRCION DE SUS HIJOS, LR PRRTICIPRCION DE LRS HRDRES CON LR 
HISHR GURRDERIR ES COHO SI.~G~U~E•'~~~ 

a 

VRRIRBLE FRECUENCIR PORCENTRJE 

a. 

b. 

c. 

En .Juntas con asistencia obligatoria 72 S'- 1J 

No se tiene tiempo para ~sta actividad 6 LS1 

Se pide información <cuando es 
pertinente) SS ,1.3S 

TOTRL 13J 100 

Fuente Guardertas Infantiles 12~ 36~ 37 y 45 
del I.H.s.s. en el Estado de ~éxico 
Rbrll-Junlo 1986. 
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RNéXO NO. 10 

COHO Sé HR DESENVUELTO EL NIRO R PRRTIR Dé QUE Sé 

éNCUéNTRR EN LR GURRDéRIR 

90 

b 

VRRIRBLé FRéCUéNCIR PORCéNTRJé 

B. 

b. 

c. 

encuentra que se socializa mds 
fAcilmente 92 91.09 

él nino se ha vuelto mAs 
retraído e fnhfbfdo - -
No hd habido cambios en ~l 9 8.81 

TOTRL 101 100 

Fuente Guarderías Infantiles 121 361 37 y '5 
del I.H.S.S. en el Estado de H~XfCO 
Rbrfl-Junfo 1986. 
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RNEXO NO. 11 

CONSIDERR IHPORTRNTE QUE SE LE PROPORCIONE INFORHRCION, COHO 
PRUTR PRRR LR ORGRNIZRCION FRHILIRR: 

VRRIRBLE 

B. SI 

b. NO 

TOTRl 

Fuente 

a 

FRECUENCIR PORCENTR:JE 

Sl Sl 

3 3 

100 100 

Guarderias Infantiles 12, 36, 31 y 4S 
del I.H.S.S. en el Estada de H6xica 
Rbril-:Junia 1986. 
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RNEXO NO. 12 

LOS PRDRES DE FRHILIR QUE ESTRN DE RCUERDO QUE SE LES PROPORCIONE 
INFORHRCION COHO PRUTR PRRR LR ORGRNIZRCION FRHILIRR, OPINRN QUE 
LR FORHR RDECURDR DE LLEVRRSE R CRBO ES L'R SIGUIENTE : 

VRRIRBLE FRECUENCIR PORCENTR:JE 

a. Con v 1 ven e i as 16 21.56 

b. Folletos Informativos 34 20.36 

c. Conferencias 21 12.58 

d. Pellculas y Diapositivas 18 10. 76 

e. PLJticas Participativas 

f. D1nlmicas de Grupo 

TOTRL 

Fuente 

33 19.16 

25 14.98 

167 100 

Guarderlas Infantiles 12, 36, 37 y 45 
del I.H.5.S. en el Estado de Hé~ico 
Rbril-Junio 1986. 
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RNFXO NO. 13 

DE LOS TEHRS QUE LES GUSTRRIR R LOS PRDRES QUE SE INCLUYERRN EN 
LR TEHRTICR FUERON LOS SIGUIENTES : 

VRRIRBLE FRECUENCIR PORCENTRJE 

"· 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Desarrollo del nino lactante 15 5.88 

Desarrollo del ntflo maternal 30 11.76 

Desarrollo del niflo pre-escolar 51 20.01 

Relación Padres-Hijos 

Vigilancia m/JdicB del 

DinlJmica familiar 

TOrRL 

Fuente 

75 29. 41 

ni no 36 14.12 

48 '/8.82 

255 100 

Guarderias Infantiles 12, 36, 37 y 45 
del I.H.5.S. en el Estado de H~xico 
Rbril-Junio 1986. 
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