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INTRODUCCION 

El prop6sito de este trabajo, es un anSlisis del QU!: 

HACER PROFESIONAL DEL TRABA.JO SOCIAL EN LOS CENTROS DE ATEN

CION PREVENTIVA DE EDUCACION PREESCOLAR; y se decidi6 al se.!! 

tir la necesidad de consolidar un espacio profesional para 

el Trabajador Social, en el ámbito educativo, particularmen

te en el Srea preescolar, ya que es casi desconocida la fun

ción que pueda realizar un Trabajador Social en esta Srea. 

Corno profesionales de Trabajo Social que buscamos el 

bienestar de la poblaci6n, se hace necesaria la intervenci6n 

en los campos y las Sreas, en los cuales nuestros servicios 

tengan una funci6n prioritaria, en este caso la educaci6n. 

Es por esto necesario visualizar nuevas Sreas de interven

ci6n para el Trabajador Social, asi corno el especificar las 

caractcr1sticas que debe tener el profesional para desempe

ñar su labor, tomando en cuenta que sus funciones deben ser 

dirigidas al desarrollo integral de los individuos. 

El presente estudio se basa, entre otros aspectos, 

en un anSlisis de la dinámica de los Trabajadores Sociales 

en los Centros de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Preesco

lar, y de las funciones y actividades que le son asignadas. 

Para ello se parti6 de investigar el Departamento de 
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Psicolog1a y Psicopedagog1a de la Secretaria de Educaci6n P& 

blica, la cual se puede decir es la instituci6n central; po~ 

teriormente se fue a las unidades de atenci6n, en las cuales 

se corrobor6 la informaci6n que se habia obtenido, para sa

ber si ésta se llevaba a la práctica. 

En las unidades de atenci6n, el estudio tuvo como b~ 

se fundamental la opini6n que otros profesionales dieron del 

Trabajador social, as1 como de la opini6n de la gente que d~ 

tenta el servicio. 

La tesis se divide en tres bloques, el primero com

prendido por los tres capitulas iniciales que son la parte 

te6rica y sustentaci6n de la tesis, dado que en estos capit~ 

los se habla de la pol1tica que sigue el gobierno en materia 

educativa y en especial en el área preescolar; posteriormen

te se elabora una especificaci6n en cuanto funciones y acti

vidades que debe realizar un trabajador social en el área es 

colar, y por Gltimo se caracteriza a los Centros de Atenci6n 

Preventiva de Educaci6n Preescolar y la labor que tiene el 

trabajador social en estos. 

El segundo bloque, es el correspondiente a una inve~ 

tigaci6n en la cual se busc6 la contrastaci6n de hip6tesis 

que pretendieron comprobar si el nivel preescolar constituye 

una alternativa de intervenci6n para el trabajador social y 

si éste requiere de una precisi6n de sus funciones en esta 

área. 
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Por último, el tercer bloque se conforma por una al

ternativa para los trabajadores sociales que realizan su ac

ci6n profesional en el sector educativo en el área preesco

lar. 



CAPITULO I 

CIRCUNSCRIPCION A LA QUE RESPONDE 
LA ACCION DEL TRABAJADOR SOCIAL 

EN EL AREA ESCOLAR 

1.1 Caracterizaci6n General del Sector Educativo a partir de 
la Política Educativa del Estado. 

En este inciso se analizar§ el aspecto politice de 

la educaci6n y la importancia que ésta tiene en relaci6n al 

desarrollo del pais en general, y al desenvolvimiento que 

puede lograr cada individuo a través de ella. 

4 

Dentro de la politica educativa, la acci6n del Esta

do va desde los grandes planteamientos inscritos en los pre

ceptos constitucionales, hasta los planes al respecto, la 

discursiva que generan los apartados del Estado y las insti

tuciones educativas, las concepciones pedag6gicas y las pr§E_ 

ticas de los diversos agentes educativos: maestros, estudia_!! 

tes, administradores, por un lado, y padres de'familia por 

otro. 

Es importante señalar que en el plan nacional de de-

sarrollo, se plantea la educaci6n como una necesidad b§sica 

fundamental dentro de la politica social del Estado mexicano. 

Un principio explicito que se señala para la politica 



social es el de que "la sociedad igualitaria constituye la 

finalidad Gltima del desarrollo", 1 la lucha contra la des-

igualdad será realista, decidida y permanente. Se plantea 

que la educaci6n debe permitir a la colectividad el acceso 

a los beneficios del progreso y la posibilidad de crear y 

disfrutar juntos un mismo tiempo hist6rico. 

5 

Se plantea tambi~n que la educaci6n y la cultura in

ducen al desarrollo, lo promueven y a la vez participan de 

~l. El progreso educativo y cultural resulta as1 decisivo 

para avanzar hacia el bienestar econ6mico y social. 

Se señalan como los prop6sitos fundamentales para el 

sector educativo: 

"- Promover el desarrollo integral del individuo y de 

la sociedad mexicana. 

Ampliar el acceso de todos los mexicanos y las opo_E 

tunidades educativas, culturales, recreativas y de 

recreaci6n. 

Mejorar la prestaci6n de los servicios educativos, 

culturales, deportivos y de recreaci6n". 2 

Como la estrategia para lograr estos prop6sitos seña

la la necesidad de mejorar la calidad de los servicios educa-

1Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1983-
2Talleres gráficos de la Naci6n A.S.P.P. México 1983 Pág.360 
Idem. P!g, 362 
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tivos y la importancia de contribuir a la disminuci6n de las 

desigualdades regionales y sociales. 

"En la estrategia de la pol!tica educativa seriín 

prioritarias las medidas encaminadas a vigorizar la 

cultura nacional e impulsar el desarrollo de las 

culturas ~tnicas, populares y regionales; fortale

cer la forrnaci6n y superaci6n profesional del magi!!_ 

terio¡ relacionar adecuadamente la educaci6n al si!!_ 

tema productivo. 

Alfabetizar al mayor número posible de mexicanos 

hasta ahora privados de este servicio¡ atacar las 

causas de deserci6n y reprobaci6n y avanzar hacia 

la educaci6n de diez grados para todos los mexica-

nos¡ acrecentar la eficiencia y calidad de los ser-

vicios de educaci6n b:ísica y normal mediante la des 

centralizaci6n". 3 

Es necesario en este cap~tulo hacer menci6n del con

texto actual y la situaci6n en.que se plantea el Plan Nacio

nal de Desarrollo -de endeudamiento externo y de presiones 

que restringen el gasto pGblico, lo cual afecta y determina 

la pol!tica educativa del Estado. Algunos cambios en rela

ci6n al sexenio ánterior, en cuanto a líneas generales de a~ 

ci6n, se.explican en esta perspectiva, sin embargo, la educ~ 

3Poder Ejecutivo Federal, op. cit. Pág. 363. 



ci6n y la cultura siguen considerfutdose como prioridad del 

gobierno, a pesar de las limitaciones que impone la situa

ci6n econ6mica. 

7 

La pol1tica educativa actual presenta algunos rasgos 

distintos por las razones mencionadas, pero en lo fundamen

tal conserva una linea de congruencia. 

En M~xico la educaci6n ha sido un componente de pri

mer orden en la.,Pol1tica del Estado por derivar de un movi

miento revolucionario, ha tenido que presentar la imagen de 

un Estado educador que sustente su legitimidad pol1tica. 

El Estado, enmarcado dentro de la ideologia de la r~ 

voluci6n mexicana, tiene que brindar oportunidades de educa

ci6n al conjunto de la sociedad, podemos decir que la pol1t! 

ca educativa ha estado centrada en una linea de expansi6n de 

la cobertura y que los avances han sido considerables. 

Algunos datos nos muestran que: en 1925, reci~n fun

dada la Secretaria de Educaci6n Pública, había 868 mil estu

diantes atendidos por 23 mil maestros en 11 mil escuelas. 

Hoy en preescolar, primaria y secundaria, hay 20 millones y 

medio de alumnos atendidos en 117 mil escuelas por 722 mil 

profesores. El sistema de educaci6n superior atendia en 

1950 a 30 mil alumnos, a 259 mil en 1970 y actualmente casi 

un mill6n de estudiantes. 4 

4Poder Ejecutivo Federal, op. cit. Pág. 365. 
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En relaci6n a los cambios tenidos en el sistema edu

cativo, señalaremos que a partir de los setenta, con la re

forma educativa se empieza a marcar la tendencia para moder

nizar la educaci6n y superar sus disfuncionalidades m~s evi

dentes, como han sido el ser enciclopédica y libresca, ale

jada de la realidad; desvinculada de los procesos producti

vos y de la economía de la sociedad actual; desfasada del co 

nocimiento científico y tecnol6gico se manifiesta una racio

nalidad distinta, o sea, una racionalidad técnica-administr~ 

tiva y que la modernizaci6n ha sido el eje de la política 

educativa. 

Así tenernos que, en términos generales, la educaci6n 

cumple diversas funciones en una formaci6n social dada: 

Transmisi6n de la cultura 

Legitimaci6n política del Estado 

Conservaci6n de la ideología dominante 

Formaci6n de recursos humanos para la economía 

Selecci6n social 

Refuerzo de la divisi6n social de trabajo 

De acuerdo al tipo de desarrollo que se busca, y que 

se define por la confirmaci6n de la estructura social y por 

las relaciones de poder entre grupos y clases sociales, se 

privilegia o se otorga a alguna o algunas de las funciones 
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de la educaci6n, dejando a los restantes en una situaci6n de 

subordinaci6n. 

1.2 Ubicación del Nivel Preescolar en el Contexto General 
de la Política Educativa. 

Para el desarrollo de este apartado, se analizó la 

Ley Federal de Educación que actualmente rige. 5 

Hablar de la política educativa basada en la Ley Fed~ 

ral de Educación, nos lleva a mencionar la desvinculación que 

se da entre la política del Estado, impresa en el Plan Nacio

nal de Desarrollo y la política de cada instituci6n, en part! 

cular la Secretaría de Educaci6n Pública. 

Ahora bien, la Ley Federal de Educación, enmarca en 

sus fundamentos la necesidad de la educación que reclama la 

sociedad del mañana, y de la cual está obligada a modificar 

los modelos acad~micos, para que al mismo tiempo que permita 

la formación de hábitos para el desarrollo de la personali

dad, induzca en el educando una conciencia social y haga 

efectivo el ideal de que cada individuo se convierta en el 

agente de su propio desenvolvimiento. 

5Medellín A. Rodrigo, Muñóz Izquierdo, Carlos. Ley Federal 
de Educaci6n, Centro de Estudios Educativos. M~xico, o. F. 
Sa. Edición, 1983, pág. 27. 
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El hombre, como integrante de la sociedad, es el fin 

llltimo de la educaci6n; esto sin olvidar que la persona hum~ 

na tiene esferas irreductibles en las que no es posible in

tervenir. El :imbito de la libertad personal es inviolable, 

as1 lo reconoce el Estado. 

Para contemplar el fen6meno educativo, es necesario 

tomar en cuenta el contexto socioecon6mico, el cual puede 

conducirnos a contemplar los alcances factibles y que tiene 

a la mano el Estado para poder transformar la realidad del 

sistema educativo. El sistema educativo no s6lo debe permi

tir al mayor nllmero de individuos el acceso al conocimiento, 

la investigaci6n y el manejo de las herramientas de la cult~ 

ra tecnol6gica, sino que debe servir tambi~n de apoyo y com

plemento a las acciones pol1tico-econ6micas que incrementen 

el bienestar nacional. 

La educaci6n es un servicio público, ya que está de~ 

tinada a satisfacer necesidades sociales permanentes y que 

postulen asimismo la necesidad de normar una conciencia cri

tica, entendi~ndose por conciencia critica el ejercicio de 

la raz6n cuando intenta explicar el mundo. 

Ahora bien, si analizamos la desvinculaci6n que exi~ 

te entre el Plan Nacional de Desarrollo y la Politica Educa

tiva, tenemos que en el articulo 16 de la Ley Federal de Ed~ 

caci6n, se dice, " ••• la educaci6n preescolar no constituye 
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antecedentes obligatorio de la primaria. La educaci6n prim~ 

ria es obligatoria para todos los habitantes de la repúbli

ca ••• • 16 comparándolo con la política del Estado, encontra-

mos: •se avanzará en la consecuci6n de un mínimo de diez gr~ 

dos de educaci6n básica para toda la poblaci6n. Se deberá 

asegurar al menos un año de educaci6n preescolar como antec!;. 

dente a la primaria ••• •. 7 

Es importante destacar ahora que el nivel preescolar, 

es u~a etapa antecedente al nivel escolar, en donde al niño 

se le comienza a inducir formas de estudio, además, se les f2 

menta la madurez requerida para que al pasar a la primaria no 

tengan problemas en su proceso enseñanza-aprendizaje y que el 

nivel preescolar es una ~poca del niño -5 a 6 años- en el que 

es más factible detectar posibles anomalías, que impidan su 

desenvolvimiento en grupo, en el aprendiz~e y como consecue~ 

cía su inducci6n a la sociedad y, por lo tanto, es una etapa 

muy importante y que debe atenderse en la política educativa. 

Se puede afirmar, que mientras no se complementen las 

leyes con las políticas que el Estado pueda emitir, no se po

drá llegar a una educaci6n formadora de un individuo de con-

ciencia crítica y con miras a un desarrollo social. 

6Medellín A., op. cit., pág. 8. 
7Poder Ejecutivo Federal, op. cit. Pág. 369. 
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Es as!, que esta etapa es determinante en los indiv! 

duos para formar personas competentes, ante la sociedad exi~ 

tente. Concediendo que el pa!s busca futuros ciudadanos ma

duros, capaces de enfrentar los cambios sociales y estructu

rales del pa!s. 

1.3 Aspectos Generales de la I:ducaci6n Preescolar en el 
Contexto Genet>a1 .. de la Política Educativa. 

El Gobierno Mexicano, apoyado en la Constituci6n Po

l!tica y con el objetivo de lograr el desarrollo de la soci~ 

dad que dirige, propuso en el Plan Nacional de Desarrollo, 

como uno de los aspectos prioritarios para la formaci6n int~ 

gral del individuo o ciudadano, el que se refiere a la educ~ 

ci6n. 

La dependencia oficial responsable de cumplir y ha-

cer cumplir las disposiciones que en materia educativa emite 

el Poder Ejecutivo es la Secretar!a de Educaci6n PGblica, 

quien particularmente se rige por la Ley Org~nica de la Adm! 

nistraci6n Pública Federal, y la Ley Federal de Educaci6n 

ast como por las leyes, reglamentos decretos y acuerdos que 

al re,specto emita el c. Presidente de la Repliblica en rela

ci6n con el titular del ramo. 
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Para precisar las áreas de acci6n en materia de su 

competencia y de esta manera adecuar los postulados por el 

jefe del Ejecutivo, la Secretar1a de Educaci6n Pública cuen-

ta entre sus dependencias con la Subsecretaria de Educaci6n 

Elemental, formada por el reglamento interior de la Secreta-

r1a, en donde se han fijado los lineamientos a seguir para 

iniciar la educaci6n del futuro ciudadano mexicano. 

Para sustento de lo anterior, se cuenta con la Ley 

Federal de Educaci6n, la cual contiene los principios esta-

blecidos en el articulo 3 de la Constituci6n Pol1tica de los 

Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones generales de º! 

den público y social. En dicha ley se establece que la edu

cación es fundamental para contribuir al desarrollo del indi 

viduo, a la transformación social; para adquirir, acrecentar 

y transmitir la cultura y los conocimientos, as1 como para 

formar en el hombre el esp1ritu de solidaridad. 8 

Como marco de las acciones de la Subsecretaria de 

Educación Elemental se encuentra la Direcci6n General de Ed~ 

cación Preescolar, cuyos estatutos se establecen en el arti

culo 23 del reglamento interno de la propia institución. E~ 

ta dependencia es la encargada de dar inicio a la formaci6n 

escolar de la niñez mexicana, proporcionando las bases para 

una salud física y mental. Asi norma, organiza, planea, pr2 

8Plan de Diagnóstico y Prevención, pág. 3. 
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grama, dirige y evalúa las acciones de la educaci6n preesco

lar. 

La educaci6n preescolar como objetivo general tiene 

el que el educando logre una maduraci6n fisica y psicol6gica 

para pasar al nivel elemental (primaria). 

En cuanto a las actividades que se realizan en los 

jardines de niños, se presentan aquellos que ayudan a la ma

duraci6n en sus diferentes presentaciones: 

Visomotora. Es la que se refiere a la relaci6n 

de las figuras con un determinado adjetivo. 

Psicomotricidad fina y gruesa. La fina se refie

fiere a que el niño pueda realizar actividades 

que necesitan más de su concentraci6n para ser 

más precisas; en la psicomotricidad gruesa, se re 

fiere a movimientos de todo su cuerpo como el bo

tar pelotas o caminar en una linea. 

Lenguaje. El que el niño al entrar a la primaria 

presente un vocabulario amplio y su lenguaje sea 

claro y preciso. 

Los jardines de niños también buscan que los niños 

aprendru¡ a trabajar en grupos y realizar actividades a tra

v~s de un control por parte de un instructor y dirigirse 

por una disciplina. 



CAPITULO II 

TRABAJO SOCIAL EN EL 
CAMPO EDUCATIVO 

2.1 Generalidades del Trabajo Social Educativo 

15 

La historia del trabajo social puede resumirse corno 

la historia del asistencialisrno, enfocada, por un lado, des-

de la 6ptica cristiana y por otro lado, desde el punto de 

vista del pragmatismo norteamericano, entendido ~ste corno la 

b6squeda de un mecanismo que no altere el equilibrio social. 

l'El campo de acci6n de esta disciplina ha estado lirn! 

tado a los sectores de la poblaci6n menos favorecidos econ6-

micarnente. Su funci6n se ha restringido a promover activid~ 

des que ayuden al necesitado a superar su condici6n rnargi
Qg 

nal. 

Si hemos de considerar el trabajo social corno una 

disciplina cientifica, obviamente se incluye dentro de las 

ciencias sociales. Estas, por ser fundamentalmente humanas, 

centran su atenci6n en el hombre, pero el hombre gen~rico no 

tiene una existencia real, existen hombres concretos que pr~ 

ducen, crean, se alimentan, estudian, etc., en condiciones 

9SECRETARIA DE EDUCACiON PUBLICA. Plan Sistemático del Trab~ 
jo Social. Ed. SEP. México 1983 Pág. 57. 
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espec!ficas que conforman sus relaciones entre sí. 

Las ciencias del hombre no se limitan s6lo al estu

dio de su objeto concreto; deben presentar alternativas que 

hagan posible trascender lo cotidiano, pues precisamente ese 

trascender es lo que permite modelar la historia, entendida 

ésta como trabajo humano. 

La disciplina social, cuya acci6n se reduzca a lo m~ 

ramente asistencial, estar~ negada a ser considerada ciencia 

pues toda actividad social científica se proyecta hacia el 

futuro, amplía sus horizontes en el proceso mismo de su ha

cer y se enriquece en la medida que indague sobre los probl~ 

mas reales del hombre. 

Así, frente a los problemas que plantean las socied~ 

des de nuestros días, las ciencias sociales han entrado en 

crisis porque los hombres estSn en crisis; entendida esta ú! 
tima como proceso de cambio. 

En este sentido el trabajo social actual, con su rí

gido esquema asistenciai ha sido rebasado por los aconteci

mientos sociales; y en cuanto al trabajo escolar se refiere, 

el panorama no es muy diferente. La idealizaci6n de la edu

caci6n permite el manejo conceptual de la escuela como un eE 

te abstracto, de 1 a misma manera en que se abstrae el conceE 

to dt=- Ct">mur '1Ad rle sus at r i but Of' re;tl e!-t. 
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De allt, que un adecuado conocimiento de la r~alidad 

educativa debe realizarse implicando los aspectos sociol6gi

cos y econ6rnicos que afectan el proceso educativo y a la co

munidad, pues en su defecto se formulan hip6tesis de trabajo 

y programas que por lo general resultan fallidos cuando se 

enfrentan a la realidad misma. 

Existe una necesidad de superar las limitaciones es

pecificas del trabajo social escolar, y de conocer las rela-

cienes entre comunidad e instituci6n educativa y aplicar so-

luciones conjuntas a los problemas que afectan tanto a la e~ 

cuela corno a su comunidad. Es por esto que resulta obvio 

que muchos problemas de la educaci6n son los mismos que afee 

tan el pats debido a condiciones estructurales. 

"La institucionalizaci6n del trabajo social escolar 

data de 1944, año en que se incluye por primera vez 

el trabajo social dentro de la estructura organiza

tiva de las escuelas. 

A partir de esa fecha, el trabajo social escolar ha 

tenido diferentes incluencias segGn fuera la conceE 

ci6n 'Ben~fico-Asistencia1••. 1 º 

La inforrnaci6n que se posee sobre las condiciones a~ 

tuales del trabajo social escolar, pueden resumirse en los 

10Gaviño Rivera, Marta Elena. Ternas de Trabajo Social Esco
lar. México. 1949. Cita tomada del Plan Sistemático de Tra
bajo Social. SEP. 
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siguientes puntos: 

No existe una base conceptual propia para el tra

bajo social escolar. 

Gran nCiJnero de trabajadores sociales de esta área 

carecen de una preparaci6n actualizada. 

La actividad del trabajador social al reflejar sus 

carencias anteriormente expuestas, no tiene objetivos, ni 

campos definidos, aun cuando se han elaborado trabajos pa

ra precisar las áreas y los campos, no se tiene un modelo de 

utilizaci6n universal, lo que se manifiesta es un sinnCiJnero 

de actividades inconexas de las cuales muchas no tienen nada 

que ver con el trabajo social. 

La necesidad de superar fallas y limitaciones obliga 

a la reorganizaci6n del trabajo social escolar como fuente 

de actividades susceptibles de ser planeadas científicamente 

para vincular la escuela con la comunidad y ampliar así la 

proyecci6n educativa a otros sectores de la poblaci6n. 

A continuaci6n se presentan elementos gen~ricos de 

la conceptualizaci6n del trabajo social a manera de contar 

con un marco referencial, que permita elaborar con mayor pr~ 

cisi6n la intervenci6n del profesional del trabajo social en 

el área.escolar en capítulos subsecuentes. 
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2.2 DEFINICION DE TRABAJO SOCIAL 

En este apartado se pretende ·dar un enfoque m&s con

creto en lo que a la definición de trabajo social respecta: 

"Es la praxis social que tiende a promover en el ha!!! 

bre su vocación natural de transformación del mundo 

y de si mismo. 

Esta definición implica la adopción de una actitud 

reflexiva critica sobre la realidad histórica en 

que se da el trabajo social en nuestro medio, con 

el fin de emerger comprometidos profesionalmente en 

una tarea de cambio, conscientes de la necesidad de 

una búsqueda creadora de las formas de trabajo m&s 

adecuadas a esta realidad" •11 

Implica tomar conciencia de que el trabajo social 

tradicional est& desubicado, y de que es necesario replan

tearlo a partir de nuestra realidad. 

2. 3 OBJETIVOS DE TRABAJO SOCIAL 

El conocimiento de los objetivos del trabajo social 

IT¡;efi;¡~¿;;-¡;~mada previa adaptación de H. Kruse. Introduc
ción a la teorfa ciPntffica del s. S.: Editorial Ecrn, Ar
qenti11a, 1974. 
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gen~rico es de primordial importancia para emprender la ta-

rea de proponer una reorientación de la intervención en el 

&rea escolar, tomando en cuenta las circunstancias históri-

cas y lo que deseamos para el pa1s. 

Objetivos 

Recoger información y elaborar propuestas en cua~ 

to a los problemas que exigen reformas en las es-

tructuras de la relación sociedad-población. 

Identificar y tratar problemas que impiden a indi 

viduos, grupos, comunidades y poblaciones el al-

canzar niveles económicos, sociales y culturales, 

equiparados con la dignidad humana y estimular la 

continua elevación de esos niveles. 

Crear condiciones para tornar efectiva la partic! 

pación con~ciente y responsable del individuo en 

los grupos, comunidades y poblaciones, promovien

do su integración a las condiciones del cambio. 

Implantar y dinamizar sistemas e instrumentos que 

permitan la consecución plena de sus objetivos. 12 

12Los objetivos que se presentan, son una elaboración perso
nal, producto de una revisión bibliogr~fica. 



2.4 Metodolog1a para el Trabajo Social en el Area 
Escolar. 

La tradici6n liberal positivista ha dividido a las 
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ciencias sociales en apartados te6ricos independientes en su 

forrnulaci6n e interdependientes en su aplicabilidad, mas en 

la práctica se demuestra su inevitable unidad. Es as1 que 

las t~cnicas sociol6gicas son similares en la econom1a, en 

la psicolog1a social, y viceversa. 

Los mecanicistas proponen que ante el ayuno te6rico 

del trabajador social, ~ste adopte de la socioantropologia 

los elementos indispensables para la construcci6n de un ars~ 

nal te6rico metodol6gico. Otros preponen que el desarrollo 

de la teoria del trabajo social debe hacerse sobre la refle

xi6n de su propia praxis. 

Por el momento, el trabajo social debe apro~char su 

práctica como fuente de teoría, de modo que su ejercicio de-

be hacerse dentro de ciertos parámetros que permitan la ex-

tracci6n de elementos te6ricosi en este sentido, la princi-

pal arma metodol6gica debe ser la planificaci6n. 

Esta posici6n respecto de la planificaci6n trae ade

más otras ventajas, especialmente desde el punto de vista de 

la formaci6n profesional; nos pone en estrecha relaci6n con 

la ciencia misma. Si se considera como las etapas del proc~ 
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so de planificaci6n, el diagn6stico que da a conocer la rea

lidad a través de la teoría científica, el diseño que indica 

c6mo modificar la proyecci6n de la historia en términos de 

una evaluaci6n política, y la administraci6n que nos indica 

c6mo ejecutar los planes diseñados para que transformen la 

realidad en el sentido que uno quiere, toda vez que se obser 

va la ejecuci6n de un plan se estará observando la aplica

ci6n de la teoría científica en la realidad. Y en este sen-

tido se podrá realizar una labor de ciencia ya que, si la 

teoría social s6lo puede modjficarse en la práctica, al com

probar si un plan transforma o no la realidad, se está indi

rectamente verificando la teoría científica que le dio ori

gen. La relaci6n entre la teoría, la práctica y la planifi-

caci6n puede esquematizarse en la forma que se presenta en 

la página siguiente. 13 

El diagn6stico de la realidad se da a conocer a tra

vés de la teoría científica, que se logra con la observaci6n 

y la verificaci6n, con la teoría efectuada se diseñan planes, 

se toman decisiones y se definen las políticas a seguir, de~ 

pués vendrá la ejecuci6n del plan y la administraci6n del 

mismo cuyos resultados nos permitirán comprobar y/o replan

tear nuevamente la teoría. El trabajo social dispone de una 

lJL6pez Antolín, citado por Herman C. Kruse. Introducci6n a 
la teoría científica del Trabajo Social. Serie 151-1, Edi
torial Librería Ecro, Argentina, 1974, pág. 115. 
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Observaci6n ~ 
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Teor!a 

"'-. 
Verificaci6n (- --¡ 

.Teor!a- -) Plan - ~ - i;:jecuci6n 

1' 
1 Decisi6n 

.Diseño _Pol!tica Administraci6n 
,.... -

metodolog!a de acci6n que utiliza diversos procesos. Los 

procesos de caso, de grupo y de desarrollo de la comunidad, 

constituyen un modo operativo, en su labor de intervenci6n 

en la realidad social. 

La intervenci6n en la realidad a trav~s de los proc~ 

sos de trabajo con individuos, grupos, comunidades y pobla-

cienes, no es de ninguna manera una característica exclusiva 

de trabajo social lo que le caracteriza es el enfoque orien-

tado por una visi6n global del hombre, integrado en su sist~ 

ma social. 
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2.4.1 Trabajo social con caso 

Aunque la tendencia hist6rica del trabajo social es 

colectiva, es decir, trabaja para grupos humanos, la aten

ci6n particularizada hay que tomarla en cuenta, sobre todo 

en aquellos individuos que presentan problemas de integra-

ci6n social y, por supuesto, de integraci6n personal. 

Los problemas de un individuo deben ser considerados 

dentro del grupo y comunidad en que está inserto; esto faci

lita el abordaje y tratamiento pleno de los aspectos comunes 

de los problemas identificados en los casos. 

El trabajo social de caso, es un acontecimiento vivo 

que siempre incluye factores econ6micos, físicos, mentales, 

emocionales y sociales en proporciones diversas. 14 

2.4.2 Trabajo social con grupo 

El grupo se inscribe en un proceso social más amplio. 

Entendido el proceso como socioeducativo, se define el trab~ 

jo social grupal como proceso que a través de experiencias 

propicias busca capacitar a los individuos para que mejoren 

su posibilidad de una buena interrelaci6n social y poder en-

14uamilton, Gordon. Teor!a y práctica. Trabajo social en ca
so. La Prensa Mexicana, 2a. edici6n. México, 1982, pág. 33. 
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frentar de un modo mSs efectivo sus problemas personales, 

grupales y comunitarios. 

El objetivo de trabajo social de grupo es capacitar 

a los miembros del grupo para una participaci6n efectiva y 

consciente en los procesos sociales. 

Los objetivos operacionales del grupo estSn condici2 

nados por tres variables que deben ser considerados global y 

simultSneamente. Las necesidades de los miembros, la finali 

dad de la tarea y el objetivo profesional del trabajo social. 

La tarea es fundamental en el trabajo grupal¡ de ella 

depende la cohesi6n del grupo. 

El grupo es determinante en la contribuci6n al proc~ 

se de cambio socia1. 15 

2.4.3 Trabajo social en el desarrollo 
de la comunidad 

Las condiciones del pais exigen la participaci6n de 

la comunidad con objetivos definidos y con una clara concie~ 

cia de esa participaci6n; u~ individuo no puede decidir el 

destino de los demSs, de allí que la visi6n paternalista del 

15seal, G~orge, et al. Conducci6n v acci6n dinSmica del gru
~· Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1975, p&g. 332. 



26 

trabajador social sucumba, ante las demandas del participa

ci6n de los grupos, por lo tanto debe incorporarse a este 

proceso. 

De la misma manera, una educaci6n escéptica, estere2 

tipada no cumple la funci6n social que le corresponde, debe 

incorporarse a las aspiraciones de la comunidad local, regi~ 

nal y nacional. 

El compromiso real de la educaci6n rompe con lo obs~ 

leto. Se modifica, verifica, retroalimenta y se dinamiza en 

la medida en que esté inmersa en el compromiso con la socie

dad global. 

Punto importante de la vinculaci6n escuela-comunidad 

lo constituye el trabajo social. 

No se propone que el trabajo social solucione todos 

los problemas, pero s1 que sea el veh1culo para que los int~ 

resados marquen las pautas de sus propias soluciones; los 

trabajadores sociales deben participar con su comunidad en 

la bGsqueda de alternativas que den respuesta a las necesid,!!_ 

des sociales, de lo contrario la escuela se margina, o con

tradice sus propios intereses. 

En s1ntesis, se debe adaptar a las necesidades de su 

medio, ias formulaciones y funciones del trabajo social. 
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El campo de acción del trabajo social escolar se ci~ 

cunscribe entonces al individuo, la familia y la comunidad. 

Su intervenci6n profesional con caso será para el i~ 

dividuo, en cuanto a la familia, la entenderá como el grupo 

social básico en la formaci6n y desarrollo de los individuos. 

Si la familia es un grupo autosugestionario, todas 

las posibilidades de autorrelaci6n se ofrecen al individuo. 

Su integraci6n es el reflejo de la estructura social en gen~ 

ral. 

Comunmente se maneja el concepto que de la integra

ci6n familiar depende la integraci6n de la sociedad. Esta 

conceptualizaci6n hace que los programas que avocan a la fa

milia sean fallidos. Si las estructuras sociales se marcan 

sobre las bases de la desigualdad econ6mica, la desigualdad 

de oportunidades educativas, de trabajo, etc., estas condi

ciones intervendrán indefectiblemente en la unidad familiar. 

El trabajo comunitario planteado desde la institu

ci6n educativa debe hacer de los padres de familia y de los 

estudiantes, reclutas para la soluci6n de los problemas com~ 

nales. 

La comunidad es el entorno social que nutre a la in~ 

tituci6n educativa; por la comunidad existe y a ella se debe. 
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La educaci6n es un deber y todos aquellos que ínter-

vienen en el proceso educativo deben comprometerse al proce-

so de desarrollo de la comunidad. ¿C6mo?, generando planes 

de acci6n escolar. 16 

2.5 La Planificaci6n como apoyo Metodol6gico en el Trabajo 
Social. 

El principal apoyo metodol6gico del trabajo social 

escolar debe ser la planificaci6n, en tanto que permite defi 

nir cursos de acci6n, fijar principios y orientar acciones, 

establecer secuencias de operaciones y determinar el tiempo 

necesario tanto para su realizaci6n como para su evaluaci6n. 

Una herramienta muy Gtil para la planificaci6n lo 

constituye el enfoque sistemático, que es un m€todo de proc~ 

so 16gico de acciones sistematizadas mediante el cual a par

tir del análisis de una realidad concreta espectfica, se se-

leccionan problemas, se determinan requisitos para la solu-

ci6n, se escogen soluciones entre las alternativas, se obti~ 

nen e implantan m€todos y medios y se evalGan los resultados. 

Con base en el enfoque sistemático, se plantea con 

prop6sitos operativos, un plan de actividades de trabajo so

cial, el cual tendrá las siguientes etapas: 

16Martini de Especho, H€lida. Supervisi6n en organizaci6n y 
desarrollo de comunidad, págs. 78-83. 
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l. Identificaci6n del problema 

2. Determinaci6n de alternativas de solución 

3. Ejecuci6n de actividades 

4. Evaluaci6n de resultados 

Descripción de etapas: 

l. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. Es esta la primera etapa 

del plan de actividades y consiste en describir y anali

zar una situaci6n real y actual para determinar necesid~ 

des. 

Las necesidades se definen como discrepancias mensura

bles entre la situaci6n real y la situaci6n necesaria. 

La descripci6n y an~lisis de la realidad, se correspon

de con una teoria y enfoque determinado y se debe funda

mentar documentalmente. 

2. DETERMINACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION. Esta etapa 

se inicia con la formulación de objetivos en t6rminos 

factibles primero de ser ejecutados y, segundo, de ser 

medidos. 

3. EJECUCION DE ACTIVIDADES. En las dos etapas anteriores 

el esfuerzo se ha acentuado en la planificación. Se ha 

determinado previamente y con base en un an~lisis docu

mentado "qu6 hacer" y "el c6mo hacerlo". 
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En esta etapa, corresponde ejecutar lo previsto para lo 

cual es necesario determinar uel d6nde", 11 cuándo 11 y ºcon 

qui6n" de cada tarea. Esto puede lograrse elaborando un 

"programa" que nos ubique en tiempo y espacio cada tarea 

y que implique la asignaci6n de dicha tarea al personal 

adecuado. 

4. EVALUACION DE RESULTADOS, Esta es la etapa final del 

proceso y consiste en evaluar los cambios, es decir, de-

terminar la eficacia del plan y la eficiencia del mismo, 

de forma tal, que permita para el primer caso la reform~ 

laci6n y en segundo la reteorizaci6n. 

Cada tarea puede ser evaluada desde dos puntos de 

vista: desde el punto de vista de su ejecuci6n y desde el 

punto de vista de los m~todos y medios implicados en su rea

lizaci6n; de esta forma tendremos elementos para evaluar ca

da funci6n y, a su vez, para evaluar cada objetivo. 

Tendríamos as! una evaluaci6n formativa y una evalu~ 

ci6n sumaria. Sin embargo, tendríamos una evaluaci6n incom

pleta, es decir, una evaluaci6n interna únicamente y para 

complementar la evaluaci6n interna es necesario una evalua-

ci6n externa, es decir, evaluar el grado en que se logr6 el 

cambio según el objetivo u objetivos propuestos. 17 

17villavicencio, Carlota. El Trabajo Social y su proyecci6n; 
Revista Escuela Nacional de Trabajo Social. UNAM; No. 8 1 
1981, M~xico, p§g. S. 



CAPITULO III 

LOS CENTROS DE ATENCION PREVENTIVA 
DE EDUCACION PREESCOLAR 

3.1 Organizaci6n de la Direcci6n General de Educaci6n 
Preescolar. 
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La Direcci6n General de Educaci6n Preescolar, cuenta 

con la Subdirecci6n Acad~ica, quien tiene entre sus funcio-

nes planear, programar, normar, desarrollar y actualizar los 

métodos y técnicas pedag6gicas encaminadas a elevar la cali

dad de la educaci6n preescolar, as! como la de dirigir accio 

nes concernientes a la atenci6n de los preescolares con alt~ 

raciones que impiden su 6ptimo desarrollo. 18 

La Subdirecci6n Académica está formada por diversos 

departamentos que se encargan de llevar a cabo los lineamie~ 

tos establecidos; entre éstas se encuentra el Departamento 

de Psicologia y Psicopedagog!a. 

Dentro de las funciones asignadas al Departamento de 

Psicologia y Psicopedagogia, están la de elaborar planes y 

programas encaminados a la atenci6n de los preescolares que 

presentan alteraciones er. su desarrollo, as1 como adminis-

18Entre alteraciones, que impiden el 6ptimo desarrollo del 
niño son consideradas las siguientes: deficiencia mental, 
disfunci6n cerebral, problemas de lenguaje, problemas moto 
res, conducta, etc. -
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trar, normar, organizar, supervisar, evaluar y difundir las 

acciones realizadas de acuerdo a las pol!ticas de la propia 

Direcci6n General. 

3.2 Ubicaci6n Organizacional. 

Los Centros de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Pre

escolar (CAPEPJ, como instituci6n, se derivan de la Secreta

ria de Educaci6n Pública (SEP); con el prop6sito de ubicar 

el nivel de los CAPEP, se presenta el diagrama de la SEP. 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 

A. Subsecretar!a de Educaci6n Primaria y Normal 

B. Subsecretaria de Educaci6n Media, T~cnica y Superior 

c. Subsecretar!a de Cultura Popular y Educaci6n Extraescolar 

D. Subsecretario de Planeaci6n y Coordinaci6n Educativa 

l. Direcci6n General de Educaci6n Preescolar 

2. Direcci6n General de Educaci6n Primaria en el D. F. 11 

3. oirecci6n General de Educaci6n Primaria en el D. F. 12 

4. Direcci6n General de Educaci6n Primaria en el D. F. 13 
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s. Direcci6n General de Educaci6n Primaria en el D.F. t4 

6. Direcci6n General de Educaci6n Primaria en los Estados 

' l. 
7. Direcci6n General de Educaci6n Primaria en los Estados 

* 2. 

a. Direcci6n General de Educaci6n Normal 

9. Direcci6n General de Educaci6n Especial 

10. Direcci6n General de Mejoramiento Profesional del Magi~ 

terio 

11. Instituto Nacional de Investigaci6n Educativa 

A su vez, los CAPEP tambi~n se derivan de la Direc

ci6n General de Educaci6n Preescolar (deriva del organigrama 

anterior 1). 

Subdirecci6n 
de Operaciones 

Jardines de 
Niños 

1 Direcci6n General 
de Educaci6n Preescolar 

Subdirecci6n 
Acadlómica 

Departamento 
de Psicología 

Direcci6n de 
Centros de 
Atenci6n 

Preventiva 

l. Area de Detecci6n 
y Prevenci6n 

2. Area de Atenci6n 
Preventiva 
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En cuanto a la estructura organizacional que obser-

van los Centros de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Preesco-

lar, prev~ tres 6rganos bSsicos: 

a) La direcci6n del centro. Que desarrolla funcio-

nes de planeaci6n, direcci6n y control de la prestaci6n del 

servicio del programa de atenci6n preventiva y detecci6n y 

prevenci6n. 

b) Area de detecci6n y prevenci6n. Sus funciones 

son las de organizar, coordinar y aplicar las acciones para 

la detecci6n de alteraciones leves, que puedan presentar los 

preescolares de los jardines de niños oficiales, brindando 

orientaciones psicopedag6gicas a educadoras y padres de farol, 

lia que participan en el programa. 

c) Area de atenci6n preventiva. Sus funciones son 

las de organizar, coordinar y aplicar los estudios psicol6gl, 

cos y psicopedag6gicos a efecto de diagnosticar y proporcio

nar la atenci6n preventiva requerida por cada educando que 

solicite el servicio. 

3.3. Origen y Desarrollo de los Centros de Atenci6n Prevent;!_ 
va de Educaci6n Preescolar. 

Una de las principales finalidades que tienen los 

Centros de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Preescolar, es 
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la de promover el desarrollo integral de los niños, de los 

jardines oficiales, que por diversas causas muestran signos 

de inmadurez o alteraciones leves en el desarrollo, que se 

traducen en problemas de lenguaje, conducta, aprendizaje y 

lo sitGa en condiciones de desventaja respecto al resto del 

grupo. 

Es por esto que en 1965 se crea el Laboratorio de 

Psicolog!a y Psicopedagogta de Preescolar, para proporcionar 

atenci6n a niños con problemas de lenguaje y conducta. 

En 1973 surge un progr¡µna o sistema con el fin de d! 

tectar a los niños de tercer grado de preescolar que no hu-

bieran alcanzado el nivel de madurez requerida para ingresar 

a la escuela primaria; este programa respondi6 al nombre de 

"programa de estimulaci6n compensatoria"; los niños eran de

tectados principalmente por el test de Laurencefhilo. 19 

En 1976 ya se contaba con servicios dirigidos a ni-

ños que presentaran alguna de las siguientes alteraciones: 

deficiencia mental, disfunci6n cerebral, problemas de lengu~ 

je, problemas motores y otros; a su vez, se realizaban acti-

vidades docentes dirigidas a las educadoras que ventan de 

19Test de Laurence Fhilo. Este test sirve para el diagn6sti 
ce psicotécnico del nivel de madurez; examina el grado de
desarrollo de los factores, cuya presencia en el niño lo 
exige el propio proceso de aprendizaje de la lectura y la 
escritura. El test consta de ocho pruebas y cada una esti 
mula la proyecci6n infantil de uno o varios aspectos del -
nivel de madurez. 
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los Estados de la República. Al crecer sus recursos y nece-

sidades, en 1978 deja de ser laboratorio y se establece como 

Departamento de Psicolog1a y Psicopedagogía de preescolar. 

En el año escolar 1982-1983, la Direcci6n General de 

Educaci6n Preescolar realiz6 un cambio sustancial en objeti

vos y contenidos del programa; a ~ste se le llam6 "Programa 

de Detecci6n y Prevenci6n", con el cual surgen los Centros -

de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Preescolar, y que pres~n 
tan las siguientes características: 

l. Se hace extensivo a la poblaci6n preescolar de 

los terceros grados. 

2. La acci6n psicopedag6gica se enfoca básicamente 

hacia la detecci6n y prevenci6n de las alteraci,2. 

nes en el desarrollo. 

3. Se elimina la clasificaci6n de los niños por ni-

veles de maduraci6n. l 

En cuanto al punto 2, que se refiere a la detecci6n 

y prevenci6n, se implementa una modalidad de guiar, en la 

cual la orientadora da a la educadora una instrucci6n de ti-

po psicopedag6gico; ~sta a su vez vertirá sus conocimientos 

en el educando; la orientadora llevará la direccional de es-

tas orientaciones, pero su trabajo directo será con la educ~ 

dora. 

En la actualidad trabajan 14 CAPEP en el Distrito F~ 

deral y 64 en los Estados de la República. 
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Dirigiéndonos hacia el desarrollo que han tenido los 

CAPEP, la Direcci6n General de Educaci6n Preescolar toma co

mo fundamento básico la formaci6n del niño de 4 a 5 años de 

edad, considerando que es, en esta etapa de la vida, donde 

se origina el desarrollo esencial para la realizaci6n de las 

actividades del futuro. Por ello, designa el Departamento 

de Psicolog1a y Psicopedagog1a la tarea de atender a los ni

ños que por alguna circunstancia presentan alteraciones en 

su desarrollo, proporcionándoles una atenci6n especializada 

que les ayude a superar dichas alteracioncs, y que de esta 

manera, puedan continuar con su educaci6n en el sistema reg~ 

lar. 

Cuando los niños quedan preparados, a criterio de la 

terapista, se les elabora una revaloraci6n; si es positiva 

se le dará de alta, y si el niño no demuestra haber superado 

su retraso, se volverá a canalizar; en caso de necesitar una 

atenci6n más especializada, se le mandará a las escuelas de 

la Direcci6n General de Educaci6n Especial. 

Con esto se puede finalizar que el niño que asiste 

al nivel preescolar presenta una serie de caracter1sticas e~ 

pec1ficas que por su edad cronol6gica son inherentes a él, 

así, Ajuriaguerra menciona que " .•. el niño es un ser en evo

luci6n, tiene gran movilidad funcional, as1 como su propia 



38 

facultad de compensaci6n, de organizaci6n y adaptaci6n", 2º 
es decir, que el niño preescolar está en una etapa de desa-

rrollo en la cual están concurriendo diversos factores que 

determinan el nivel de madurez del educando. 

3.4 Presentaci6n y Análisis de los objetos de los CAPEP. 

_Toda instituci6n guarda en sus objetivos el fin Glti 

mo de sus acciones, es imprescindible conocer los objetivos 

tanto generales como particulares, para apreciar la importa_!l 

cia del Departamento de Psicologia y Psicopedagogia y más 

aGn de los Centros de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Pree;;_ 

colar. 

En esta instituci6n, los objetivos se dividen en ge-

nerales y especificos; en cuanto a los especificos, están e.!l 

focados por grupos, que son: los que se basan en la atenci6n 

del niño, en la educaci6n en si, en los padres de familia, 

en la educadora y en la poblaci6n en general. 

OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar a nivel nacional, programas dirigidos a 

la prevenci6n, detecci6n y atenci6n preventiva de 

20Ajuriaguerra. Manual de Psiquiatria Infantil, Edit. Tera -
Masson. Barcelona, 1979, Pág. 122. 
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los desajustes educativos y sociales, que puedan 

presentar los preescolares. 

En este objetivo se puede observar el enfoque macro

social que da el departamento a los problemas que presentan 

los preescolares, haciendo v~lida la intervención del profe-

sional trabajador social, puesto que se puede considerar de~ 

tro del objeto de estudio del trabajador social a la socie

dad. 21 

En cuanto a los objetivos específicos, se tienen los 

siguientes: 

l. Proporcionar atención especializada a los prees-

colares de los jardines de niños del sistema of! 

cial que manifiestan alteraciones perceptuales, 

psicomotoras o de lenguaje, problemas de conduc-

ta, de privación ambiental, y carencias afecti-

vas, fincando as! las bases de una personalidad 

sana, Gtil a la sociedad. 

2. Difundir entre los padres de familia los conoci

mientos que les permitan manejar adecuadamente 

las diferentes etapas del desarrollo infantil. 

3. Proporcionar a las educadoras y padres de fami-

lia una orientación t~cnica que promueva la 

21 Es necesario indicar que no defino a la sociedad como espe 
c1fico objeto de estudio, sino como parte de ese objeto. -
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estimulaci6n psicopedag6gica integral de los ni-

ños. 

A partir de estos objetivos, se puede definir una l~ 

bor que realizan diferentes profesionales para el bienestar -

social, en el cual la injerencia del trabajadorsocial es ~ 

portante, tomando en cuenta que la instituci6n realiza una 

acci6n niño-familia-medio social en el que se desenvuelve, y 

en la cual entran las labores que desarrolla el trabajador 

social. 

Es importante tomar en cuenta que el profesional tr~ 

bajador social se avoca al estudio de la sociedad-familia-n! 

ño en esta instituci6n, dado que es comprobable que nunca el 

problema de un individuo -y en este caso los niños- viene s2 

lo, sino a trav~s de una din~ica familiar en la cual tendr~ 

injerencia el trabajador social. 

3.5 Rol actual del Trabajador Social en los Centros de Ate!!_ 
ci6n Preventiva de Educaci6n Preescolar. 

En este inciso se pretende dar un panorama general 

del desempeño profesional de los trabajadores sociales den

tro de la instituci6n. 

En los Centros de Atenci6n Preventiva, laboran y/o 

participan equipos interdisciplinarios, en los cuales se en-
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cuentra integrado el trabajador social conjuntamente con psi:_ 

c6logos, m€dicos y terapeutas de lenguaje -en el área de 

diagn6stico- 22 trabajan bajo una coordinaci6n t€cnico-admi-

nistrativa; este equipo interdisciplinario aplicará las val2 

raciones correspondientes a cada caso, asi como de proporci2 

nar atenci6n preventiva a los niños con alteraciones en su 

desarrollo, 

El trabajador social para llevar a cabo su labor,· 

precisa de funciones bien definidas entre las cuales inclu-

yen la de investigaci6n y tratamiento de problemas sociales 

que se presenten dentro del Centro de Atenci6n Preventiva al 

que pertenece, investiga situaciones que interfieren el pro-

ceso de atenci6n del pequeño en los Centros de Atenci6n Pre-

ventiva de Educaci6n Preescolar. 

Algunas problemáticas que se pueden presentar en su 

intervenci6n en este caso especifico son: 

l. Inasistencia del niño a sus terapias 

2. Falta de colaboraci6n de los padres en la tera

pia 
22se señala especificamente el área de diagn6stico, porque 

se ubica dentro del área de atenci6n preventiva. Dentro 
del funcionamiento de esta área, el trabajador social labo 
ra, ya que es el primer contacto del niño con el centro de 
atenci6n; en tanto los psic6logos le practican estudios al 
niño, el trabajador social da sus puntos de vista del as
pecto familiar, y con los resultados de los estudios se c~ 
naliza al niño a las diferentes terapias, y si fuese nece
sario también a los padres de familia. 



2a. Incumplimiento de tareas y/o ejercicios 

2b. Incumplimiento de sugerencias de manejo 

2c. Incumplimiento de cuotas de recuperación 
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2d. Impuntualidad en la llegada y/o salida del niño 

3. Maltrato del niño 

4. Deficiente manejo personal 

S. Dinrunica familiar disfuncional 

6. No aceptación del problema del niño por los P.!!. 

dres 

7. Establecer enlace y/o comunicación entre la psi 

c6loga(o) o terapeuta y educadora 

B. Investigar el ambiente del jardín de niños 

Ba. Relaciones entre educadora y niño 

Bb. Relaciones entre el niño y sus compañeros de 

grupo 

Be. Rendimiento y comportamiento del niño en el gr~ 

po 

Bd. Relaciones entre la madre del niño y la educad~ 

ra 

En las actividades a realizar por parte del trabaja

dor social, la que mas destaca es la elaboración del informe 

de cada caso en el cual se incluyen datos tales como: identi 

ficación del niño, perfil diagnóstico, diagnóstico presun

sual, pian de tratamiento y evolución del caso. 
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Los especialistas responsables -entre ellos el trab~ 

jador social- de la atención preventiva, se reunen periódic~ 

mente desde el principio del tratamiento con los padres de 

los niños a su cargo, para orientarlos sobre la estimulación 

psicopedagógica en el hogar e informarlos sobre los avances 

de su hijo. 

Como vemos en este §mbito, es importante la partici

pación del trabajador social, ya que participa para el logre 

de una conciencia social en los educandos y en el funbito fa

miliar en donde estos se desarrollan. 

Esta conciencia social puede hacer efectivo el ideal 

de que cada individuo se convierta en el agente de su propio 

desenvolvimiento, y podrá contribuir en el fin último de la 

educación, el hombre como integrante de la sociedad, sin ol

vidar que cada individuo tiene individualidades bien marca

das en las cuales no se debe intervenir, sino tratar de que 

engrandezca cada una de ellas. 



CAPITULO IV 

INVESTIGACION SOBRE LA REALIDAD PROFESIONAL 
DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS CENTROS 

DE ATENCION PREVENTIVA DE 
EDUCACION PREESCOLAR 

~.l Justificaci6n. 
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Las caracteristicas del trabajo desarrollado en los 

tres capitulas anteriores, hacen constar la importancia de 

la realizaci6n de un estudio de campo que permita obtener y 

sistematizar datos reales de la situaci6n que priva a los 

trabajadores sociales en los Centros de Atenci6n Preventiva 

de Educaci6n Preescolar (CAPEP) , desde el punto de vista de 

su intervenci6n profesional. 

Es para ello que en el presente capitulo se presenta 

informaci6n referida a las funciones y actividades de los 

trabajadores sociales que laboran en el ámbito preescolar, 

particularmente en los CAPEP; para poder contrastar lo dicho 

te6ricamente en cuanto a las posibilidades de intervenci6n 

en el ~ea escolar con la práctica de un caso real. 

Para este estudio, se realizaron visitas, entrevis-

tas y observaciones, que aunadas a la informaci6n general de 

dichos centros, permitieron plantear los objetivos e hip6te-

sis que se presentarán a continuaci6n; es necesario señalar 
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que, como es propio de la investigaci6n social, se tuvieron 

diferentes obst&culos y limitantes en cuanto a tiempo y pre~ 

tancia para la obtenci6n de datos. El estudio se realiz6 en 

un lapso de seis meses y s6lo estuvo a cargo de la sustenta~ 

te del presente trabajo; la investigaci6n realizada se orie~ 

t6 por el diseño de un estudio descriptivo que abarc6 no s6-

lo a los trabajadores sociales de los CAPEP, sino a otros 

profesionales (sic6logos, profesores, normalistas, m~dicos, 

odont6logos) que laboran en estos sitios y a los usuarios de 

los servicios. 

4,2 Planteamiento-del Problema< 

Sabemos que el desempeño profesional de diferentes 

carreras so caracteriza por un proceso de adaptaci6n al esp~ 

cio, tiempo y problem§tica que se abordan, lo cual le da di

mensiones diversas, sin embargo, siempre existir§ un perfil 

gen€rico que le caracterice como tal y que le d€ su esencia 

y especificidad como profesi6n. 

Para fines de este estudio: "EL QUEHACER PROFESIONAL 

DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS CENTROS DE ATENCION PREVENTIVA 

DE EDUCACION PREESCOLAR", resulta necesario conocer cu§l es 

una caracterizaci6n particular de la labor profesional que 

desempeña el trabajador social en los CAPEP y poder as1 ana

lizar si €sta es realmente un §rea prolifera para su desarr~ 
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llo y si las funciones que allí realiza han sido concretadas 

corno para darle el status profesional deseado. 

Algunas preguntas que nos guían en el planteamiento 

del problema serían: 

¿El desempeño profesional del trabajador social en 

los CAPEP puede ubicarse como un ~rea nueva y prol! 

fer a? 

¿Las funciones y actividades que allí realiza son 

propias a la especificidad de la profesi6n? 

¿Cuenta el trabajador social con un reconocimiento 

de otros profesionales del centro? 

¿Los usuarios conocen objetivamente el servicio que 

puede ofrecer un trabajador social? 

4.3 Objetivos. 

• Conocer la dinfunica profesional de los trabajado

res sociales en los Centros de Atenci6n Preventi

va de Educaci6n Preescolar. 

• Analizar las funciones y actividades que se le 

asignen a estos profesionales. 

• Valorar si la acci6n profesional del trabajador 

social en el funbito de la educaci6n preescolar 
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puede constituirse en una nueva área de interven

ci6n. 

• Conocer la opini6n que tienen otros profesionales 

de la participaci6n de los trabajadores sociales 

en los CAPEP. 

• Conocer la opini6n de los usuarios del servicio 

que presta el trabajador social en los CAPEP. 

~.~ Hip6tesis 

l. El funbito de ecuaci6n preescolar, puede visuali

zarse como una nueva área de intervenci6n para 

el trabajador social. 

2. Las funciones del trabajador social que labora 

en los CAPEP, requieren de una mayor precisi6n. 

3. Los profesionales no trabajadores sociales que 

laboran en los CAPEP, conocen la orientaci6n y 

finalidad del trabajador social. 

4. Los usuarios del servicio en los CAPEP ubican, 

conocen objetivamente el apoyo que puede ofrecer 

un trabajador social. 

S. Los profesionales no trabajadores sociales y los 

empleadores que laboran en los CAPEP creen nece

sario para el desarrollo de las funciones del 
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Centro la participaci6n del trabajador social. 

4.5 OPERACIONALIZACION DE HIPOTESIS 

Para poder contrastar las hip6tesis que se han enun

ciado y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

fue necesario constituir una muestra para la obtenci6n de d2 

tos; la misma se tom6 por un universo que estS integrado por 

todas las personas que acuden a los CAPEP, de las cuales se 

seleccion6 una poblaci6n de 9 trabajadores sociales, 20 pro

fesionales diversos, 20 padres de familia y 2 empleadores. 23 

Los métodos, técnicas e instrumentos fueron selecci2 

nados, de acuerdo al tipo de estudio, el cual como ya se di

jo es descriptivo, para cuya finalidad se propuso la encues-

ta utilizando el cuestionario, la entrevista y la observa-

ci6n. 

4.6 UBICACION DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS 
DE ACUERDO CON LAS HIPOTESIS 
PLANTEADAS 

Corno ya se indic6, uno de los métodos empleados para 

el estudio fue la encuesta, utilizando corno instrumento el 

cuestionario a base de preguntas abiertas, para cada sujeto 
23cabe aclarar que se trabaj6 con la totalidad de los traba

jadores sociales, y que s6lo dos personas manejan el ingre 
so del personal al Departamento de Psicolog!a y Psicopeda~ 
gog!a de la SEP. 
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de investigaci6n. Otros de los métodos empleados, fueron la 

entrevista y la observaci6n, con las cuales se procedi6, ob

teniéndose la siguiente informaci6n. 

4.6.l Sistematizaci6n de la informaci6n 
obtenida en la observaci6n en el 
Estudio de Campo 

Este proceso se llev6 a cabo asistiendo directamente 

al proceso de la terapia de psicomotricidad. A través de e~ 

te proceso, se lograron establecer ciertos indicadores que 

dirigieron la formulaci6n de los cuestionarios aplicados 

(ver anexo 1). 

A continuaci6n se señala en forma sintética la infoE 

maci6n obtenida, con apoyo del diario de campo. 

El trabajador social tiene un horario dentro de los 

centros de las 8:30 AM a las 12:30 PM. A su llegada se dir! 

geosu cubículo (en caso de que lo tenga, pues en algunos ce~ 

tros tiene que compartir cubículo); y se inician las entre-

vistas con los padres de familia; estas entrevistas se divi-

den entre trabajadores sociales y los psic6logos. 

Después de terminadas las entrevistas se reGne el 

grupo interdisciplinario, que como se puede ver, no en todos 

los grupos puede participar el trabajador social, dado que 

s6lo hay uno por centro y sería imposible para él intervenir 
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en todos los casos. El equipo interdisciplinario, determin.!!_ 

rá a qué terapia y/o a qué institución se canalizará al niño. 

Cuando pasa el tiempo de las entrevistas que es al 

inicio del año escolar, la trabajadora social se dedica al 

seguimiento de casos o a tareas administrativas. 

Durante el tiempo que el trabajador social no se de

dica al programa de diagnóstico que es al inicio del curso 

escolar, éste realiza diversas actividades, como dirigir la 

escuela de padres, que son grupos de padres que sus hijos 

asisten a terapias y ahí les dan pláticas de cómo tratar a 

los niños que están en terapia y además se habla sobre temas 

referentes al niño en general. 

Aparte de dirigir los grupos, el trabajador social 

vigila el recreo de los niños que asisten a terapias, plati-

ca con los padres en forma interpersonal y verifica que los 

niños no falten a sus terapias. 

4.6.2 Sistematización de información obtenida 
con la entrevista 

Esta se realizó directamente con los trabajadores S!:! 

ciales, quienes expresaron que es muy poco personal de esta 

profesión y por lo cual se va tornando imposible que puedan 

intervenir en programas además del diagnóstico que se le pi-
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de realizar. 

Se dijo tambi~n que estos profesionales cuentan con 

un programa propio (consultar anexo 3) realizado por ellos 

mismos. Aún cuando cuentan con su programa, no tienen una 

libre elecci6n de acciones ya que están sujetos a todo un 

programa institucional. 

Aunque realizan trabajo interdisciplinario, los de

más profesionistas no los aceptan, puesto que se piensa que 

su trabajo dentro de la instituci6n no es lo relevante que 

se quisiera. Los trabajadores sociales consideran que es n~ 

cesaria su superaci6n acad~ica, por lo tanto, tratan de ac

tualizarse para no dar una idea de retraso en la disciplina 

que aplican. Una limitante para su labor, además de su ac

tualizaci6n, es el nivel¡ la mayoría de los profesionistas 

que trabajan junto con el trabajador social son licenciados, 

mientras que la mayoría de los trabajadores sociales son téc 

nicos¡ esto se vierte en un poco de rechazo ante el ácierto 

de sus actividades. 

Los trabajadores sociales han tratado de formar nue

vos cuestionarios que aplicar en su trabajo de diagn6stico, 

pero también se han visto atacados por tratar asuntos "esca

brosos" tales como asuntos conyugales en los padres de fami

lia y relaciones familiares con referencia a la familia que 

no forma el núcleo; estos son los tíos, abuelos y demás pa

rientes. 
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obtenidos en la encuesta 
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Para la sistematización de los datos obtenidos a pa_E 

tir de cuestionarios para la encuesta, se formaron cuadros 

(consultar anexo 2), en los cuales se presenta la relación 

de cada variable con las preguntas y las hipótesis. 

ACE\ot"Ca de la muestra que se utilizó, fue de dos ti-

pos: intencional y aleatoria. 

_r- Trabajadores sociales ( 9) 
INTENCIONAL \ Otros profesionales (20) 

L. Empleadores ( 2) 

ALEl\TORIA -- Padres de familia (20) 

La muestra estuvo integrada por 51 encuestados, de 

los cuales 31 correspondieron a la muestra intencional y 20 

a la aleatoria. Cabe señalar que sólo laboran nueve trabaj~ 

dores sociales en los CAPEP del Distrito Fedcralfque acerca 

de los empleadores sólo dos se dedican a esta labor. 

Para la sistematización de la información desde el 

punto de vista cuantitativo, se tiene que aclarar que el nú-

mero de ·informantes cambia por variable, debido al tipo de 

la muestra y a los modelos de los cuestionarios. 
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HIPOTESIS I. El runbito de educaci6n preescolar pue-

de visualizarse como una nueva área de intervenci6n 

para el trabajador social 

Para la contrastaci6n de esta hip6tesis, se parti6 

del análisis de las siguientes variables: 

a) Participaci6n del trabajador social en equipos 

interdisciplinarios 

b) Ubicaci6n del trabajador social en los CAPEP 

c) Reconocimiento de la labor del trabajador social 

d) Visualizaci6n del trabajador social a nivel na

cional 

e) Proyecci6n 

f) Nuevo campo de intervenci6n 

Las cuales, ya se mencion6, se sondearon en las encuestas a 

trabajadores sociales, empleadores, padres de familia y 

otros profesionales. 

Aspecto cuantitativo 

VARIABLE a) 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 9 

Si participan 9 
No participan O 

VARIABLE b) 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 11 



Se necesita mayor nGrnero 
de trabajadores sociales 10 

No se necesita 1 

VARIABLE c) 

NGrnero de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 11 

Se reconoce la labor 9 

No se reconoce 2 

VARIABLE d) 

NGrnero de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 9 

Se toma en cuenta al trabajador 

VARIABLE e) 

social en programas nacionales 1 

No se toma en cuenta al trabaj~ 
dor social 8 

NGrnero de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 2 

sr tienen proyecci6n 2 

No tienen proyecci6n O 

VARIABLE f) 

NGrnero de sujetos que aportaron informaci6n: 20 

sr es un nuevo campo de intervenci6n 20 

No es un nuevo campo de intervenci6n O 

Conclusi6n 

En el aspecto cualitativo, se puede concluir que 
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el Smbito de educaci6n preescolar puede visualizarse como 

una nueva ~rea de intervenci6n, dado que se torna necesaria 

su labor para la etapa de diagn6stico y el seguimiento de c~ 

sos. 

Ast como se expres6 en los resultados de las encues

tas, se necesita de mayor cantidad de profesionales de este 

tipo para cubrir todas las necesidades de los centros de 

atenci6n. 

Adem~s, por los resultados obtenidos, se manifest6 

que la familia entra en una etapa crttica y es donde el tra

bajador social tiene una labor muy interesante a nivel fami

liar que realizar. 

HIPOTESIS II. Las funciones del trabajador social 

que labora en los CAPEP requieren de una mayor preci 

si6n. 

Para la contrastaci6n de la hip6tesis presentada, se 

analizaron las siguientes variables: 

a) Funciones y actividades del trabajador social en 

los CAPEP 

b) Asignaci6n de funciones 

c) Proyecci6n en el ~rea 
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Aspecto cuantitativo 

VARIABLE a) 

Número de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 29 

Visitas domiciliarias 7 

Estudio psicopedag6gico 7 

Enlace instituciones 10 

Investigaci6n 5 

VARIABLE b) 

Número de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 9 

El trabajador social se las asigna 9 

Otro profesional se las asigna O 

VARIABLE c) 

Número de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 9 

S! tienen proyecci6n 9 
No tienen proyecci6n O 

Conclusi6n 

Esta hip6tesis se rechaz6. Puesto que el trabajador 

social realiza sus programas y define sus actividades y fun

ciones a realizar, las cuales se le respetan por parte de la 

instituci6n, es importante decir que el trabajador social se 

ve en aprietos por la falta de personal humano, no as! por 

la labor que desempeña en los centros. 



56 

HIPOTESIS III. Los profesionales no trabajadores 

sociales que laboran en los CAPEP, conocen la orien-

taci6n y finalidad del trabajador social 

Para la contrastaci6n de la presente hip6tesis, se 

analizaron las siguientes variables: 

al Reconocimiento 

b) Preparaci6n 

cl Ubicaci6n de objetivos 

di Definici6n de funciones 

el Delimitaci6n de actividades 

Aspecto cuantitativo 

VARIABLE al 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 20 

s! es necesario el 
trabajador social 18 

No es necesario el 
trabajador social 2 

VARIABLE b) 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 20 

S! es suficiente la preparaci6n 
del trabajador social 

No es suficiente la preparaci6n 
del trabajador social 

12 

B 
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VARIABLE c) 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 20 

Si est§n ubicados 10 

No est§n ubicados 10 

VARIABLE d) 

Número de sujetos que aportaron información: 20 

Analizador de situaciones 6 

Evaluador 2 

A~~ 10 

Programador 2 

VARIABLE e) 

Número de sujetos que aportaron información: 20 

Si est§n delimitadas las actividades 16 

No est§n delimitadas las actividades 4 

ConclusH)n 

Los profesionales n~ trabajadores sociales, no cono-

cen del todo los objetivos de esta profesión, pero afirman 

que es n~cesaria su labor y m§s la actividad de campo, ya 

que esos datos que el trabajador social proporciona son 

irremplazables para las terapias y m§s aún cuando el niño es 

t§ fallando. 

HIPOTESIS IV. Los usuarios del servicio en los 

CAPEP, ubican, conocen objetivamente el apoyo que 

puede ofrecer un trabajador social 
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Para el análisis de esta hip6tesis se utilizaron las 

siguientes variables: 

a) Conocimiento de la existencia del profesional 

b) Atenci6n profesional 

c) Conocimiento de la labor 

VARIABLE a) 

NGmero de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 20 

Conocen al profesional 20 
Desconocen al profesional O 

VARIABLE b) 

NGmero de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 20 

Reciben atenci6n profesional 

VARIABLE el 

del trabajador social 

No reciben atenci6n profesio
nal del trabajador social 

6 

14 

NGmero de sujetos que aportaron inforrnaci6n: 20 

sr. conocen la labor 8 
No conocen la labor 12 

Conclusi6n 

El trabajador social inspira confianza dentro de 

los usuarios, existen los que cuentan sus problemas perso-

ales, pero no precisan su verdadero trabajo en el CAPEP, 

además de que no todos lo conocen, pues no a todos los en

trevista el trabajador social. 
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HIPOTESIS v. Los profesionales no trabajadores so

ciales y los empleadores que laboran en los CAPEP, 

hacen necesario para desarrollar sus labores la par-

ticipaci6n del trabajador social 

Para la contrastaci6n de esta hip6tesis se utiliza-

ron las siguientes variables: 

a) Preparaci6n profesional y adecuaci6n a la inter-

venci6n 

b) Reconocimiento 

c) Utilidad del trabajador social 

d) Intervenci6n del trabajador social 

Aspecto cuantitativ~ 

VARIABLE a) 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 31 

Si tiene la preparaci6n suf icien~e 26 

No tiene la preparaci6n suficiente 5 

VARIABLE b) 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 49 

Se reconoce al 

trabajador social 30 

No se reconoce al 
trabajador social 19 



VARIABLE c) 

Número de sujetos que aportaron informaci6n: 9 

S! es Gtil la acci6n del 

VARIABLE d) 

trabajador social 

No es Gtil la acci6n del 
trabajador social 

9 

o 

Niimero de sujetos que aportaron informaci6n: 20 

Interviene el trabajador 
social 20 

No interviene el trabaj~ 
dor social O 

Conclusi6n 
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Se da un reconocimiento en los Centros para el trab!! 

jador social y lo hacen necesario, aunque piden que conti

nGe super~ndose y no se estanque, para que su desempeño pro

fesional sea fructífero y se vea la necesidad de tener mayor 

cantidad de personal de trabajo social que enfoque sus labo

res a la familia. 



CAPITULO V 

PROYECCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS 
CENTROS DE ATENCION PREVENTIVA 

DE EDUCACION PREESCOLAR 
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5.1 Especifidad del Trabajo Social en su campo de interven
ci6n. 

En este último cap!tulo, y despu€s de haber caracte

rizado te6ricamente la labor del trabajador social en el 

área preescolar y de haber realizado una investigaci6n de 

campo con respecto a la realidad profesional de los trabaja-

dores sociales en los Centros de Atenci6n Preventiva de Edu-

caci6n Preescolar, se intenta dar los lineamientos generales 

que permitan analizar las posibilidades de proyecci6n profe-

sional en estos centros. 

En primera instancia, se hablará de los elementos 

te6ricos que enmarcan lo que ha sido denominado especifici

dad de una profesi6n; dichos elementos serán tratados en el 

caso particular de los Centros de Atenci6n Preventiva de Ed~ 

caci6n Preescolar, buscando dar una alternativa que permita 

caracterizar este espacio como una nueva área de interven-

ci6n del campo profesional. 

Retomando lo dicho en los capitules dos y tres en 

donde se ubican los rasgos distintivos del trabajador social 

escolar y los aspectos generales de organizaci6n de los 
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CAPEP, respectivamente, tenernos que en estas instituciones 

el trabajador social es un profesional que desarrolla su 

p~oceso de intervenci6n en un espacio en que se ubican: 

1 ESCUELA --- ALUMNO --- FAMILIA 
1 

lsoCIEDAD l 

Cada uno de estos elementos es una interacci6n en 

donde se verá involucrado el trabajador social. 

"En s1ntesis, podernos plantear que los elementos 

constitutivos de la especificidad profesional sur

gen de la intervenci6n de diferentes factores, en 

el marco de las relaciones sociales que caracteri-

zan a cada momento hist6rico del desarrollo de una 

sociedad; frente a determinados obstáculos para la 

producci6n y reproducci6n social: la sociedad gene-

ra las prácticas necesarias para que redefinan el 

obstáculo. Esa relaci6n social identifica y deli-

mita, as1, los sujetos involucrados en la interven-

ci6n profesional y le otorga a cada uno un lugar y 

una funci6n determinada. También determina, en e! 

te sentido (identifica y delimita), el objeto (ob! 

táculo) en donde recaerá la intervenci6n, y deter-

mina también la referencia desde la cual se orien-

tará la acci6n. Esta Gltirna deterrninaci6n señala, 

as1, los objetivos, la funcí6n social y los proce-
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dimientos•. 24 

Dado lo anterior, se señalan las siguientes premisa 

que han sido utilizadas por Estruch y Guell. 

"l. Una definici6n no confiere realidad a una profe

si6n. 

2. Una profesi6n es la encarnaci6n de una práctica 

especializada, respaldada por una disciplina cie~ 

tifica. 

3. La necesidad de una profesi6n, fundamento de su 

status, no se origina por simple proclamaci6n, 

sino por la conf iquraci6n de un campo de proble-

mas que requieren un determinado tipo de interve~ 

ci6n. 

4. La condici6n de práctica aut6noma, es el requisi

to fundamental de constituci6n de un campo profe-

sional, y en este sentido la especificidad no es-

tá otorgada por un m~todo o una t€cnica, sino por 

una teoria que, al delimitar un objeto de inter-

venci6n, provee el conocimiento a partir del cual 

se estructura el saber especializado. 

S. El saber especializado debe ser necesariamente un 

saber certificado•. 25 

24Escueia Nacional de Trabajo Social. Propuesta del Plan de 
Estudios, pág. 95. 

25Estruch, J. y Guell, A. Sociolog1a de una profesi6n, los 
asistentes sociales. Ed. Peninsula, Barcelona, 1976. Pág. 

125. 
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El trabajador social, por tener a su alcance la din! 

mica familiar, se verá precisado a un acercamiento a los nG

cleos familiares, para favorecer las terapias de los niños. 

El trabajador social, no s6lo debe enfocarse a las 

relaciones con las familias dentro de los Centros de Aten

ci6n, sino también incursionar a sus ambientes familiares de 

los cuales sacará informaci6n más objetiva en cuanto al com

portamiento del niño en cuesti6n. 

Tenemos que la labor del trabajador social, está co~ 

figurada en un proceso y por lo tanto podemos decir: 

"La especificidad profesional, es entonces, una con~ 

trucci6n hist6rico social¡ se ha estructurado en un 

proceso a trav~s del cual se delimita el ~bito de 

relaciones sociales, donde se hace necesaria la in

tervenci6n de determinada práctica social. Este ~ 

bito de relaciones está constituido por sujetos so

ciales que tienen un lugar determinado y que define 

su participaci6n en el problema social, mismo que 

constituye el imperativo que origina la·necesidad 

de la práctica profesional. 

Por lo tanto, es una relaci6n social la que identi

fica y delimita los sujetos involucrados en la in

tervenci6n profesional y le otorga a cada uno un l~ 

gar y una funci6n. De este modo, el problema so-
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cial a trav~s del cual se establece la relaci6n en-

tre sujetos sociales, se constituye en el objeto de 

intervenci6n de la práctica profesional•. 26 

5.2 ¿POR QUE HABLAR DE ESPECIFICIDAD? 

El trabajador social se localiza en la etapa de dia.9. 

n6stico, a trav~s de la cual se brinda una terapia en caso 

de necesidad por parte del individuo. 

En esta etapa se investiga todo el ambiente familiar 

del niño, desde su concepci6n hasta el momento que es prese~ 

tado ante la instituci6n, pero indagando más allá, llegando 

a las relaciones conyugales, que favorecerán o no en su roo-

mento la estabilidad emocional del niño. 

El trabajador social estrechará más lazos de uni6n 

con la familia, a fin de orientarla y dirigirla en el trata

miento del niño. El profesional brinda no las respuestas a 

la problemática, sino alternativas de soluci6n. 

Los profesionales que laboran con el trabajador so-

cial, necesitan que ~ste les otorgue todos los conocimientos 

sobre la vida del niño. No se puede negar que, por falta de 

material humano, otros profesionales tengan que desempeñar 

este papel, en el cual realiza funciones propias del trabaj~ 

26Escuela Nacional, op. cit., pág. 96. 
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dor social y actividades tan concretas, como son los enlaces 

institucionales y las visitas domiciliariaas. 

Con lo anterior se puede fundamentar que el trabaja-

dor social necesita de conocimientos concretos para su dese~ 

peño profesional, como son: administraci6n, antropolog1a, 

psicolog1a, didáctica, politica, economia, teorizaci6n de su 

propia práctica, derecho, por mencionar algunos. 

"Las funciones tendrán que estar apoyadas y defini-

das a partir de este conocimiento, se puede definir 

como funci6n lo siguiente: 

Funci6n: es la incidencia que tiene la intervenci6n 

en las relaciones sociales involucradas en el obje-

to de intervenci6n. Es lo que se logra o provoca 

con la redefinici6n del problema". 27 

Se podrian señalar algunas funciones, pero como lo 

indico en el capitulo II, la programaci6n será la funci6n 

fundamental del profesional y que esto validará su acci6n 

profesional en cualquier área de su campo de intervenci6n. 

El trabajador social programa y habilita a su queha-

cer profesional funciones y actividades que no siempre van a 

validar su estancia en la instituci6n, tenemos que planea, 

pero no siempre ejecuta; investiga, pero ¿hasta d6nde?, y 

27Escuela Nacional, op. cit., pág. 101. 
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:a debida estructuraci6n, referente a cada caso. 
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Es necesario hacer hincapi~ en la importancia de la 

especificidad mencionada anteriormente. Esta especificidad 

=e la profesi6n da margen para tocar otros caracteres impor

tantes tales corno el ejercicio profesional. 

"Por ejercicio profesional entenderemos, el conjunto 

de prácticas y representaciones desarrolladas en 

las diferentes áreas de intervenci6n donde la pro

fesi6n se inscribe corno práctica participe de la di 

nárnica social. 

Otro aspecto ser!a, identidad y status, que es si

multáneo al proceso de constituci6n de la especifi

cidad, se constituye la identidad profesional; esto 

es, los rasgos distintivos que caracterizan a quie

nes ejercen la especificidad y que estructuran una 

imagen social a travl?s de la cual la sociedad "mi

ra" y reconoce a los profesionales. 

Esta imagen corporiza a la especificidad de 'un' 

personaje que no s6lo constituye la imagen social, 

sino que tarnbi~n actúa corno referente del conoci

miento hacia el interior del campo profesional ••• " 
(28) 

28Escuela Nacional, op. cit., pág. 108. 
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Es preciso que los trabajadores sociales consideren 

estos criterios, para que ellos precisen y delimiten este c~ 

nocimiento, y al lograrlo podr~n concretizar su saber con su 

acción. 

El trabajador social puede lograr reconocimiento en 

los CAPEP, cuando concretice su labor en conjunto; en esta 

institución lo que falta es material humano que llegue a tr~ 

bajar es, por tanto, una buena opci6n laboral para el profe

sional. 

5.3 Propuesta General para la Intervenci6n Profesional del 
Trabajador Sociál en los Centros de Atenci6n Preventiva 
de Educaciqn Preescolar. 

Considerando los resultados obtenidos en la investí-

gaci6n y el marco te6rico de este trabajo, es necesario de-

cir que el trabajo social es punto importante en la vincula-

ción escuela-comunidad. 

No se propone que el trabajo social solucione todos 

los problemas, pero s! que sea el vehículo para que los int~ 

resadas marquen las pautas de sus propias soluciones; los 

trabajadores sociales deben participar con su comunidad en 

la búsqueda de alternativas que den respuesta a las necesid~ 

des sociales, de lo contrario la escuela se margina, o con

tradice sus propios intereses. 
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En s1ntesis, se debe adaptar a las necesidades de su 

medio, las formulaciones y funciones del trabajo social. 

El campo de acci6n del trabajo social escolar se cir

cunscribe entonces al individuo, la familia y la comunidad, 

es por esto que el trabajador social deber~ regirse por es

tos indicadores metodol6gicos: 

l. Identificaci6n del problema 

2. Determinaci6n de alternativas de soluci6n 

3. Ejecuci6n de actividades 

4. Evaluaci6n de resultados 

Para mayor referencia de estos aspectos metodol6gi

cos, recurrir al cap1tulo II punto 2.5, La planificaci6n co

mo apoyo metodol6gico en el trabajo social. 

Estos aspectos metodol6gicos servir~n para que el 

trabajador social escolar ampl1e sus conocimientos y haga 

m~s efectiva y valiosa su participaci6n, al comprender el d~ 

sarrollo del niño de acuerdo al momento o fase en que se en

cuentre, para poder a su vez hacer diagn6sticos sociales de 

tipo preventivo en relaci6n al personal escolar y docente 

inscrito en la escuela y el considerar las condiciones desf2 

vorables del hogar que afecten al escolar. 

'como vemos, en este ~bito es importante la partici

paci6n del trabajador social, ya que participa para el logro 
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de una conciencia social. Esta conciencia social puede ha

cer efectivo el ideal de que cada individuo se convierta en 

el aqente de su propio desenvolvimiento. El trabajador so

cial al loqrar esto demostrará su labor y podrá tornarse ne

cesaria en el momento que el trabajador social demuestre sus 

actitudes y aptitudes. 

El mercado de trabajo s6lo podrá abrirse con la de

mostraci6n de las capacidades y potencialidades del licenci~ 

do en trabajo social que con su labor constante, paciente, 

tolerante y dGctil podrá demostrar la necesidad de su inser

ci6n profesional en el área escolar. 

11 Trabajador Social debe prepararse 1 capacitarse edn des~ 

pn&s de egresado. 

In los Centros de Atenc16n PreYenti•a de Educacidn Preescolar 

el Trabajador Soo1a11deber& manejar la pro¡ramacidn para te~ 

ner una base aetodol6¡1ca para demostrar sllS potencialidades 

de aool6n. 

ID. Trabajador Booial no debe realizar actlYiclades q11e no Ya

J'aD oon IU det1Dlo16n¡por ejemplo el q11e culde el recreo 6 -

tareas adalnhtratln1 1qne DO •ean competentes a 111. prote---

1100. 

tos Trabajal!ores Sociales 1111 SllB Juntas deben de ponerse de 

aoaerdo sobre lo qae deben dejar de hacer 1 en lo qae deben-



incidir,¿ el por que ?,esto ser•ir!a para que baya nna sist.!I. 

•Btizeci6n en caanto al lebor¡se piensa que el Trabajador ~ 

cial,es s610 nn apoyo al profesional 1 deberl demostrar qne

el aspecto familiar ser& su mejor aporte para las terapias -

a las que acuden los niaos. 

Bs indudable que siempre se habla del caso del grupo y de la 

comunided,pues son estos los tipos de ndcleos por a~r llamDJ: 

los a los cu~les deberd: enrocAr su ecc~6n. El caso en toda -

instituci6n seda,es con el ceso con el que el TrabajPdor So•' 

cial en comdn trabajard:. 

El grupo es otra •odalidad que existe en le mayoría de les 

1nstituciones,el grupo es interesante por que se amplíe el -

conocimiento sobre les personas. 

La comunidad es una forma de trabajo que se puede implemen-

tar en los Centros de Atenci6n Preventiva de 8ducaci6n Pree,! 

colar¡al Trabajar en los 1ardines de Niaos el Trabajador So• 

cial empl1e:r4 su radio·· de ecci6n;edem&s que seryirl pare -

dar a conocer el Centro de Atenc16n PreventiYa de Educac16n

Preescoler como 1nstituci6n9y a los Trabajadores Sociales CJl 

119 proresionales. 

Esto serYiri pare ro11per con la idea de que el Tra~s3ador s~ 

oial s610 estl de ayudante de otros proresionale~ y ~e dard 

margen a crear la necesidad de mayor ndmero de profeslonaler 

Trabajadores sociales en los Centros de Atencidn Preventiva 

de Eduac16n Preescolar. 



Tocio lo antes planteado ,no tiene sent.ido si no ertstierl 

alguna forma de manifestarlo , ¿Como se paede .llevar o c~bo? 

Dentro de la lnstituci6n,se organiza un progral!l!I g~neral deA 

tro de este programa,est~n contenidos los programas de las -

'ªreas que 1nterTienen en la instituci6n;en este progra11& el 

'l'rabalador Social debe dar a conocer tocias sus inquietudes Q 

en favor o en contra de lo que debe hacer 1 lo qua desea ba

cer,en bienestar de la poblaci6n que asiste a los Centros de 

Atenoi6n,es en este programa donde el Trabalador Social em

pieza a demostrar sus potencialidades como profesional,dedi

cado al bienestar de la sociedad. 

Si el Trabajador Social comienza por ll11B. buena programac16n, 

tendremos un pofesional que puede enfrentar todos losproble-

1111s ,que se le presenten en esta instituci6n 1 en todas las -

de~s no i~portando el 'rea. 
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CONCLUSIONES 

Para iniciar esta Gltima parte, es preciso decir que 

la educaci6n en M~xico ha elevado sus niveles, no en cuanto 

a nlhnero que es importante y que se ha logrado, sino en cal! 

dad, puesto que se trata de preparar al educando para la vi

da y el mundo futuro que se avecina. 

Ahora bien, se puede afirmar que en M~xico, la educl! 

ci6n ha sido un ingrediente de primer orden en la política 

del Estado, derivado de un movimiento revolucionario, ha te

nido que presentar la imagen de un estado educador que sos

tiene su legitimidad política. Como miembros que somos de 

un grupo de profesionales que tratan de dar alternativas en 

las vidas de la poblaci6n, el Estado se nos presenta propi

cio para nuestros objetivos, ya que ~ste busca dejar una co~ 

ciencia social y lograr as1 que cada individuo se convierta 

en el agente de su propio desenvolvimiento. 

Para lograr sus objetivos y prop6sitos, el Estado 

tendr5 que sistematizar todas sus políticas a fin de no de

jar afuera a los profesionales que, como el trabajador so

cial, laboran directamente con la poblaci6n. 

El trabajador social, a1 ser un profesional involu

crado en la vida de los individuos a trav~s de las institu

ciones, tendr~ que ser portador de una preparaciGn precisa 
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para no divagar; el ser humano no admite que se experimente 

con él. 

El trabajador social del área escolar es, pues, un 

profesional que desarrolla su intervenci6n en forma directa 

con la comunidad a través de programas. Ya en el capitulo 

II se habl6 de la validaci6n de las actividades del trabaja

dor social a través de la programaci6n, acciones todas enfo

cadas a la comunidad, a los grupos y a los individuos, preci 

sando que tendrán un enfoque social que englobe los obstácu

los y la relaci6n en sociedad. 

El individuo es un ser que se puede moldear, a par

tir de sus necesidades, pero hay que señalar, moldear, no es 

lo mismo que experimentar; moldear se amplia a que el indiv! 

duo, conforme ciertos par~etros, decida por 61 su cambio y 

desenvolvimiento. 

Este proceso se torna interesante, cuando se miden 

los alcances que tendrá el proyecto con referencia a su farn! 

lia (grupo), y a su lugar de acci6n (comunidad); a trav~s de 

la investigaci6n, aplicada en los Centros de Atenci6n Preve~ 

tiva de Educaci6n Preescolar, se puede determinar que para 

realizar lo anterior, el trabajador social se debe dar a co

nocer primero dentro de su área laboral y posteriormente con 

las personas (padres de familia) con las cuales desarrollará 

y aplicará el conocimiento adquirido. 
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Para este reconocimiento del trabajador social por 

parte de cada persona, ya sea otros profesionales, padres de 

familia o preescolares, es ·indisvensable que el mismo traba

jador social precise su labor profesional, con base en lo ya 

dicho sobre la especificidad de la profesi6n (ver capitulo 

V). El trabajador social no debe olvidar que tambi~n exis

ten otras profesiones sociales que le pueden procurar su par 

ticipaci6n en grupos interdisciplinarios, por otro lado, ha

cer uso de todas las actividades y funciones propias a su 

campo del saber; de teorlas y pr~cticas, y de un status que 

ha adquirido a lo largo de su proceso de maduraci6n como pr2 

fesional. 

Por Gltimo, hay que decir que vinculo :iJTiportante en

tre la escuela-comunidad es el trabajo social. 

Es necesario hacer hincapi~ que no se busca que el 

trabajador social solucione todos los problemas, pero si que 

sea el vehtculo para que los interesados marquen las pautas 

de su comportamiento. 

En stntesis, se debe adaptar a las necesidades de su 

medio, las formulaciones y funciones del trabajo social. 

El campo de acci6n del trabajo social escolar se cir 

cunscribe entonces al individuo, la familia y la comunidad. 



SUGBRB!fCIAS 

I.•Se sugiere qae en inYesti1aciones posteriores,se plantee 

un d11gli6st1co qae permita una Ylsua11zaci6n del mo~ento te~ 

rico 1 práctico del Trab~jo Social. 

2.•!!rl los puntos aceres de la educacI6n1se debe pugnar por • 

una bo~ogene1zacido de criterios en cuanto s objetivos y ac

ciones a seguir1 para que los diferentes niveles encuentren -

una conexi6n entre 1{. 

).•Que se busquen nuevas ireas de 1ntervenc16n profesional ~ 

dentro del campo escolara ¿ J'8 se considero qae a niYel pr111111. 

ria tamb1"1 debe haber an profesional que se dedique a la a

tenc16n tamlllar ., • 

~.-Qae la especificidad en el Trabalo Social,sea lllfs encamil\ll, 

da,a buscar nuevas lreas de 1nterYeno16n laboral para el Pl'.2 

tesional Trabal•dor Social. 



ANEXOS 

Anexo I .- se reriere a los cuestionarios present-ic!Os por la -

1nstentante,en las c!1rerentes aniclac!es ele atencidn. 

Anexo 2.-Consta ele c!os cuac!ros,en c!onc!e se cle!glosa a las bJ. 
pdtesis relacionanc!o las Yariables 1 111 repeticidn,en cuanto 

al tipo 4e cnestlonar1o real1uc!o. 

Anexo ).-Este anexo consta 4el pro¡rama 4e los TrabaJac!ores 

&oolales en los Centros c!e Atencidn PreYentlYa 4e !ducaaidn 

Preescolar. 



ANEXO 1 
Cuestionario presentados por la sustentante. 

Presentaci6n 
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Los cuestionarios que se presentan a continuaci6n, 

fueron aplicados directamente por la exponente en los Cen

tros de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Preescolar, con el 

fin de recabar informaci6n a los trabajadores sociales, a 

otros profesionales, a padres de familia y a empleadores. 

Objetivos 

Recabar informaci6n para la comprobaci6n de las hip6tesis 

Conocer las características de los Centros de Atenci6n 

Analizar si lo que se expone en la teoría se cumple en la 

practica 

Instructivo 

l. Para la contestaci6n de este cuestionario, se pide de fa

vor, permita que se le aplique directamente 

2. Favor de contestar con pluma y letra de molde 

3. Los cuestionarios son an6nimos, así que se le pide sea lo 

mas sincero y claro posible 

4. Dependiendo de sus características en cuanto al papel que 

juega en el CAPEP, se le asignar~ un tipo de cuestionario; 

favor de responder el que se le proporcione 
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TRABAJADORES SOCIALES 

l. ¿Qué funciones y actividades realiza en el CAPEP? 

2. ¿Trabajan los trabajadores sociales en equipos interdis

ciplinarios en los CAPEP? 

SÍ No 

3. ¿Considera que la preparaci6n que Ud. tiene, es suficie~ 

te en su intervenci6n en los grupos interdisciplina-

r io s? 

4. ¿Qué tanto se toma en cuenta la participaci6n de los tra 

bajadores sociales en los CAPEP? 

S. ¿Qué opina Ud. de que no en todos los CAPEP existentes 

haya trabajadores sociales? 
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6. ¿Qui~n elabora los Programas de Trabajo Social? 

7. ¿Su jefe inmediato es un trabajador social? 

B. Los datos recogidos por el trabajador social a los fami 

liares de los niños, ¿son tomados en cuenta para cana-

lizarlos a las diferentes terapias? 

51 No 

¿Por qu~? ---------------------------------------------

9. ¿C6mo considera la labor designada a los trabajadores 

sociales en los programas generales de detecci6n y pr~ 

venci6n? 

10. A su parecer, ¿c6mo se deberta desem?eñar un trabajador 

social en los CAPEP? 

11. ¿Co.nsidera que podr1a el nivel preescolar ser un lirea 

nueva de desempeño profesional para el trabajador so

cial? 
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S! No 

¿Por qué? ---------------------------------------------

12. ¿Qué opina Ud. de la pol!tica educativa con respecto al 

desempeño profesional del trabajador social en el cam

po escolar? 



81 

PADRES DE FAMILIA 

l. ¿conoce usted a los trabajadores sociales? 

sr No 

(Si la respuesta es afirmativa (Sí), continúe por favor¡ 

si la respuesta es negativa (No), entregue este cuesti~ 

nario). 

2. ¿C6mo o en qu~ ha trabajado con el trabajador social? 

J, ¿C6mo le ha parecido la actividad del trabajador social? 

EXCELENTE BUENA MALA PESIMA 

4. ¿Ha sentido en algún momento un cambio despu~s de haber 

conversado con el trabajador social? 

s. ¿En alguna ocasi6n ha sentido apoyo por parte del traba

jador social? 

6. ¿Sabe Ud, en qu~ consiste el trabajo de un trabajador s~ 

cial en el CAPEP? 
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7. Si Ud. tuviera un problema de cualquier !ndole y necesi

tara una ayuda, ¿recurrirla al trabajador social? 

s! No 

¿Por qu~? ----------------------------------------------
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EMPLEADORES 

l. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el trabajador 

social, en cuanto a preparaci6n, para ser aceptado o no 

por la instituci6n? 

2. ¿cuáles son los conocimientos básicos que debe tener el 

trabajador social para desempeñar su labor? 

3. ¿Considera que el trabajador social puede tener proyec

ci6n en la instituci6n, entendi~ndose por esto el que 

pueda ocupar algdn cargo de importancia? 

4, ¿El trabajador social responde a las necesidades del de

partamento? 

5, ¿Cuántos trabajadores sociales deberá tener cada CAPEP? 



6. ¿Por qu6? 

7. lPodrta Ud. decir cu&l es el objetivo principal de un 

profesional trabajador social? 

S1 No 

84 

¿Por qu6? ----------------------------------------------

e. ¿La labor del trabajador social, responde a las expecta

tivas que la instituci6n pone en 61? 
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OTROS PROFESIONALES 

l. ¿Considera necesaria la participaci6n del trabajador s2 

cial en las terapias? 

sr No 

¿Por qu6? ----------------------------------------------

2. ¿Cu~les son los conocimientos b~sicos que considera nec~ 

sarios maneje el trabajador social? 

3. ¿Existe en realidad un verdadero trabajo interdisciplin~ 

rio donde intervenga el trabajador social? 

S! No 

¿Por qu6? ----------------------------------------------

4. En su criterio, ¿es suficiente la preparaci6n de los tr~ 

bajadores sociales para apoyar a los diferentes profe

sionales en los CAPEP? 
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S. ¿Conoce Ud. el objetivo principal de los profesionales 

en trabajo social? 

S! No 

6. ¿Cu~les son las funciones que a su consideraci6n debe 

desempeñar un trabajador social? 

7. La labor que desempeña el trabajador social en los 

CAPEP, ¿c6mo la catalogar!a? 

EXCELENTE BUENA MALA PESIMA 

8. ¿C6mo piensa usted que debe ser el trabajo a futuro de 

un trabajador social? 

9. ¿Cree Ud. que deba haber m~s trabajadores sociales en 

los CAPEP? 

10. Un objetivo del trabajador social es apoyar al desarro

llo integral de los individuos, ¿qu~ opina Ud. en cua~ 

to que si lo cumple o no el trabajador social en los 

C~PEP? 
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ANEXO 2 

HIPOTESIS l. El Smbito de la educaci6n preescolar, puede vf 

sualizarse corno una nueva área de intervenci6n 

para el trabajador social. 

VARIABLES 

a) Participaci6n del trabajador 

social en equipos interdiscf 
plinarios 

b) Ubicaci6n del trabajador so
cial en los CAPEP 

c) Reconocimiento de la labor 
del trabajador social 

d) Visualizaci6n del trabajador 
social a nivel nacional 

e) Proyecci6n 

f) Nuevo campo de intervenci6n 

TS 

2 

5 

7 

12 

PF OP E 

5-6-7-8 

5-6-7-8 

3 

9 

HIPOTESIS 2. Las funciones del trabajador social que labora 

en los CAPEP requiere de una mayor precisi6n. 

a) Funciones y actividades del 
trabajador social en los 
CAPEP 1 10 

b) Asignaci6n de funciones 6 

c) Proyecci6n en el área 10-11 
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HIPOTESIS 3. Los profesionales no trabajadores sociales que 

laboran en los CAPEP, conocen la orientaci6n y 

finalidad del trabajador social. 

·VARIABLES TS PF OP E 

a) Reconocimiento 1 

b) Preparaci6n 

c) Ubicaci6n objetivos 5 

d) Definici6n de funciones 6 

e) Delimitaci6n de actividades 8 

HIPOTESIS 4. Los usuarios del servicio en los CAPEP, ubican, 

conocen objetivamente el apoyo que puede ofre-

cer un trabajador social. 

a) Conocimiento de la existencia 
del profesional 

b) Atenci6n profesional 

c) Conocimiento de la labor 

1 

4-5-7 

2-6 

HIPOTESIS S. Los profesionales no trabajadores sociales y 

los empleadores que laboran en los CAPEP hacen 

necesario para desarrollar sus labores la par-

ticipaci6n del trabajador social. 

a) Preparaci6n profesional y 
adecuaci6n a la interven
ci6n 

b) Reconocimiento 4-9 3 

2 1-2 

7 



c) Utilidad del trabajador so
cial 

di Intervenci6n del trabajador 

social 

TS PF 

B 

89 

OP E 

3 
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PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

C U E S T I O N A R I O 

Diferentes investigaciones y trabajos realizados, coinc.!_ 

den en afirmar que el origen de muchos de los problemas que -

presentan los individuos se encuentran en la convivencia fami 

liar y educacional. Al nacer- y aun antes- actuaron sobre ~l 

diversos factores tanto biol6gicos, psicol6gicos y social~s, 

que facilitaron o entorpecieron su proceso de desarrollo, su 

integraci6n a la vida y al mundo que le rodea. 

El tratamiento oportuno y temprano de los problemas, as! 

como su prevenci6n, permite que estos no se hagan cr6nicos o 

m.1s complejos y que en buen nGmero se puedan erradicar. 

Ubicando al preescolar con alteraciones en su desarrollo 

en un contexto biopsicosocial y sin considerarlo una fracci6n, 

resulta necesaria la participaci6n del Trabajador Social, pa

ra contribuir en la planeaci6n; la administraci6n, la ejecu-

ci6n y la evaluaci6n de los programas sociales a fín de opti

mizar los recursos y promover la intervenci6n consciente y º!: 

ganizada de la poblaci6n en la soluci6n de sus problemas bus

cando a la vez, promover el desarrollo social de la comunidad, 



OBJETIVOS GENERALES 

Orientar a 1 a pob l ac i 6n con 1 a que se trabaje, para ayuda1• 1 a 

a conformar una conciencia crítica sobre le importancia d~ su 

pape 1 en 1 a formac i 6n de 1. os ;>equellos, 

Con~ribuir en la atenci6n integral ele los niños con 

e\teraciones en su desarrolle promoviendo constantemente 

le participaci6n activa de le fami 1 ia en el tr!ltam·iento. 

Participar en la planeaci6n, programaci6n y ejecuci6n de 

las acciones que tienden a mejorar y conservar el 

bienestar físico, mental y social de la poblaci6n 

asistente a los Centros ~e Atenci6n Preventiva c!e Educacl6r: • 
Preescolar (C,A.P,E.P,) 



CDJETIVOS ESPECIFICCS 

1. Participar en la investigoci6n, el diegn6stico y el 

tratamiento de los nilloe con altcraci~nes en el dosorrollo. 

2. Dor a conocer o los padree los pasos a seguir en el 

diagn6stico y tratemiento del niílo, de ac~erdo o los 

1 ineamientos de la lnstituci6n. 

3. Proporcionar inforaiaci6n a los padres y profesores sobre 

las necesidades y problemas espocff ieos de los niños que 

est6n bajo lo atenci6n de Trabajo Social, 

4. Orienta~ a la familia pare lograr la soluci6n apropiada 

de sus prob•emas sociales y e~ocionales, utili=ando los 

recursos del Centro de Atenci6n Preventiva de Educaci6n 

Preestolar y de otros organiS111os involucrados, 

5. fomentar el desarrollo de los capacidades de los individuos 

y de los grupos responsoblec. 

6, Obtener de los individuos y grupos su_participoci6n 

organi::edo y conscie11te en los ppo¡¡r•amas dl'I Depnrt001ento 

de Psicologfo y Psicopedagogfo, 

7. Colaborar en el logro del ecpilibrio • integraci6n ffsice, 

mental y social del nifto con alteraciones, 

8. Establecer las relaciones ncce~arias entre el preescolar, 

el C,A,P,E,P,, Is escuelo y la comunidad donde se 

desarrolle 



9. Ccnserver y mejorar la selu¿ ffsica, mental y social de 

la ?Obleciln atendida. 



.• 1 T r ~ 

~•PLl'-"i<'. (1 Jlr~f.. ... •nt1. rro9rJm...a se- 1 \.-.v.:r ... :-_ r ("tJ, .. <' «;n )os scrvici<l~ 

Q\'C prl':-tc.i cf l\cp.,rt~mc •• t.._.., .J, i-:;.i1i::oln!Jfil :·. 

r:-.ia:o•''-''J,1cogíü en <-1 ni~!:ri~·o fcJt:ri'JI, ~~ f cn~n en 

todo~ 11.'~ ~t;tcdo~ di.? '" ~~púhl it•..i McJ\Íl .. i.n.l.' 

lit..:r.1po. Ser~ l>L't"tlil04?nte, tcn.fo11':0 en cons iJ,·r.lc iEn qul: t .is 

mct,,s ''(.•hcr:in "'ctuvl i:urs"• i'J tri\v,~s de l~s C\.,ifuJcionuS 

'1.lltlilfr..·s, h.Jciendo lt"~ '1juf.t:<.:s n•~CCSC'rios u las ;"líl.rtt's 

Jet' pr'-'!Jr~a que lo f\E'C:~~it1.~n. 

r,"•f:icÍfHh,:ifth l•O t•( 'CC¡tli~O inb.,,rJis

CÍ[:f intlt1iO l'L' di.:a!inf>sticl". 

~·i~itos doc'1ici'iL1••i,·1s iJ JorJi1tC·; •. -:;" .. 

~Ú :ioE·, t.~<'n t.ro~ ,le 1 • ""~'.:ij •> di- t 6'S 

:.t<'r,ción u ,·u~..ls c~pcciJl'-·s. 

Tr,1~,;:jo t..'"':Cn !jrup,.>s. 

:'noN.l in-..t"' i lin -::on :n • ! : ~- ~··~ ! ~f'" :>. 

o~{;ubrc ~ 1~. quin~cna 

d~ junio. 



Tercera Etapa: 

Cierre de tratarni~ntos 2a·~- quincena de Junio 

El aborac i6n y entrc9a ds doc,•111entos 

.administrativos finales. 

Univcrao de 

Trabajo. lo constituye lo.pobloci6~ asistente a los C.A.P.E.P~ 

y a su xcma de cobert•Jra. 

Principalr1cnte a los pi!dres de loa nillos que hayan 

aiclco enviad<>& ,!eu!e los J. de N. por presentar 

alteraciones en au dt:s.wrcllo que dificultan o 

nul ;f ican la ac~i6n psicop~da96gica. 

Actlvidod"•· Pero el lo9ro de loa prillLo•os cuatro objetivos ea 

nec•!sario: 

a. Participar en forma _activo en el equipo 

. ir.terdiscipl inorlo •. Debrroo eporterae las opiniones 

y observo:::one:; que c•:mtribuyan al an51 is is e 

intorpretoc i6i: cor'recto de cada uno de los casos. 

b. Atender odccucdamente a lo poblaci6n que solicite 

los servicios d1I C~ntro, . 
c. Canalizar los ccsos GU< no puedan aer atendidos en 

el Centro e la~ instituciones correspondientes, 

pr~porcion".ndo la inf~rmaci6n aeceaaria, 

d. Atur.der ,/'Is p~blaci611 cand izada por los Jardines 

de !liños elaboMndo la llis!oria Social de cada caso 

atendido. 



e, Ampl i.ir l.! inf.-0r1•ao:i6n inicic.Ja por rcc,pci6n, 

or u:r tondo a 1 o~ padres acerc:a de le atenc'i6n 

que se les proporcionor6 o los preescolores, 

lo que dehen hacer para obtenerle e informarle11 

sobre los objetiv~s y mEtodos de trabajo del 

Centro. 

f, Motiv~r e los padres e participar activaciente 

en la invest;saci6n del caso para reducir el 

nGmero de factores que provocan aposici6n y 

resistencia. 

U• lni~iar la s~nsibil i:cci6n de los padres sobre 

lo r;,>cesario que resl!lto "" cooper .. ci6n nctiva 

en "' tr·atamiP-nto dt.I n1ennr (estableciendo el 

bin,mio escu~!a-h09ar). 

h, Citar a los paercs, cuar.co e! ca~o lo ¡u;iorite, 

l'ara pr"f'orcicn .. rles oricnl:aci6n e informcci6n 

que a)•ude 11 rc"Olvei:: sus prC1blcrc11s, 

A fin de lograr los c.bjcth·os siouirntes es nec:es.,rio: 

a, Real i%ar estudios socio-ccon&aicos para obtener 

uno imagen conccntradn del paciente, de su 

faonil ia y del mcrlio social donde se desarrolle, 

poro otcnder al niflo y a le femilie en relaci6n 

con la situaci6n del problema e intervenir de 

manera cfect i \'·> en 1 a obtenc i 6!' e!~ un carob i o, 



b. Vis1tnr e Jos diferc.n'tf:s 9rU?OS de ttr.::.pi~ <:n los 

C.A,t'.E,r. y .:•rup:is ,ilneXO'i p<ira dct.ect.ar problemas 

que :ntcrficrnn en el t:r.!ta1niento del pequo;:ño y 

ayudar a la soluci6n de estos. 

c. Llevar a cabo entrevistos individuales o de 

pareja, ;>ara proporcionor• orientaciones que 

facil itcn le resoiuci6n de la probler.i5tica 

presentuda. 

d, Realizar visitas do~\cilierias ol Jardfn de ~jñoa o 

Centro de trabejo de loi; radr·es :::u.:io·~o e' coso lo 

amerit<• par .. in,.esti.(lr.r, diagnt'stre,ir y poner en 

p1•6ct ica l .is al tcrnnt Í\'OS de r.cc h'ín tocianc'a en 

,cu<'ntu el c.ontP..><to biopsico!:.>cii:I dnnclc se ho 

desarrollado el rcn.>r )' ¡;u fpi 1 ia. 

e. Pro,it.'.:)"'Pr, or~~ni-::or y i·ra:Jajar con grupos de padres 

F.t> 'basP. a· 111s 110.!al ido!des ele ,,,. irntac i611 e 

lnf.:ir1Jc.·i6r., r•r• favrrcccr ... comprensi6n y 

º"ir.tila!"itin '\:,1 .. tc <'<> los i>roblemas far.di i<1res como 

de la informa.e 16r. oportoc"1 por el Trabaj<1d<>r Social, 

~l(,d ico, hd cli ~ o>gn, P$ i q•J i.-tre, f·cd.l!J.:-<JO, Terapeuta, 

et.e. 

f. Informar a los r·aéres ácerca d., ID evoluci6n de los 

casos cuancio DbÍ ee ~onside~e c~nvcnientc. 

g. fst¡;Ulec•!:r cc-r.tot:tr- c ... ,r. iilsf.ituc:on"~s soc.iolts y de 

aal..rd con el fin de fe.:il :tar le at"• cif:n de lcR 



. 
h. Elaborar y ~anten~r actual i~ado un directorio de 

instituciones dedicada,; il '" etenci6n ffsica, 

Dental y social de la poblaci6n atendida. 

i. Colaborar dentro ¿e su Cir.lpO de acci6n y de 

ecuerdo a sus pos;bili¿~de~, con los grupos 

organi:ados de le ccmuni¿ad cuando estos 

eoliciten su intervenci6J'I. 

j. Conocer los proble:o<1s y recursos de le jurisdicci6n 

-y los do fuera de ella- relativos a le educaci6n, 

salUd, asistencia y .o;f.'iJ'JT'id.id social para atender 

las necesidades que e~is~cn al res?ecto. 

k. Orientar a la pnblaci6,, c. util i:i:ar en fonua 

adecuada los recurst-s disponibles, sean 

t:t•hernarnentales o de ctr.;i índole. 

'· Promover ur.a r11l<>ci'.'J'I C<'f'<lt.31 entre el c.A.P¡E.P. 

y le poblaci6n atcm•id'l. 



ORGAtl 1ZAC1 ON 

Procedi01ientos 

~~ra el l09ro de Ion objetivos enunciados ae eplicarS el proceso. 

de invcstigaci6n cientffice, dirigido a la bGsqueda de 

soluciones realistas a los problemas que obstaculizan el 

desorrol lo, 

Lo investiGoci6n no debe caer en la simple descripci6n de los 

problc•,as, debe l lo9er a proponer sugerencias y acciones 

oplicGtivaR y pe~mitir el on&lisis do los resultados que orienten 

a lo:; inc!ividu?s ~n la tomn de d~ci~ionos. 

En lo o~cnci~n individual·se etendcrS princlpalmcnte el o los 

pedros da l~s ?·~escolare~ que soliciten la atenci6n del Centro, 

La Trabr.jcd.,ra So::isl establecerS un el ima de seguridad y 

confien:i:n; ·~sti"1u!endo y motivend<> ol· o los entrevistados para 

. que LU pt·r!:it:!~~r.i6n sea ectiva. 1-!il"'~ .. or~ un clima de respeto, 

occptoci6n, co~~rcnsi6n y tronqui: :cind, 

Las cntrevist.:>s S'l l lc-.•c1•6n o cab<> en U'l ;u9ar agradable, bien 

iluRinadu y v~~~il~d?, 

Los p:-in::ipa:.,s 'i:&cnicas a utilizar :;cdin: la o:'>servaci6n, la 

cntrcwist<1, el rn(i is is de :;itue::i6n, la motivac1.'" y el an-'ilis • 

de cor.t<.n ido cnt~c otro!l. 

Lo lr.:?be) o~urc S?c.;j a 1 cstnb 1 ecf::•t. con t. oc to tanto con 1 fam i 1 i a 

como con c.d nir.~ :;ujcto de estud;o. Ne debe .olvidar que el nil'lo 

es el r.l•"·""':o :,.~i;icc ;:>l'ra ,.1 conc:::mic-.to de In situaci6n " 



entender~ N·c.olver. El cont<'lCto ··on <>I niro d•be &cr ;¡,formal. 

Se obscrvar6 constantcr.i<n1:e 111 ;.,,.;rr 'C" · 6" qu.- .-. cs-::at,'1.,:co 

cntr•e padre-rndrc-hijo (f'), :odo ,,110 ''º·· •I f.,, ce .)bt1J.11c1• una 

imo!)cn concentrada d.?1 niño y &u f1:nil '"• .-.nt.,nJi<cndo " cs-::os 

en rela..:i6n con la situaci6r1 del probler.ia. 

Pora el trabajo !1rupal la Trabajador-u Social cla~·->rar~ un 

proyecto de trat>ajo q11c urá pr-escnteJo <: la lefatur<i del .5rea 

por;i su aproba:i6n. 

El procego grupal se llevar6 o cabo si!)uiendo los lincanientof' 

de trobejo i•ora grupos de or ientac i6n e infnrmac i 6n. l)urante la 

opl icaci6n dr.1 pr01Jramn grupal Pe utilizará la crónica de ~rupo. 

Al final lzAr, 0cl .. 1·.ibn.,í.1 se c:ntrogorá por escrito.: a la Jcfntura 

do ,',rc;i c:c Tr.1bajo :Oocial la ev¡¡lu~ci!in fin<il to:~"ndo an cuenta 

los siguiein'tct:- pUtl"t03: r.omu~ir.aci6n. n(j:nc,~<' de ,ntcgrontes, 

participacjf,.,, •t.111.<.sfor.:. (climc) y proceso clcl .:rupo. 

Los t5cnico-; r: ut1i 1-:11' acrt.:1 e!"!Jida!' por '" TrBb;;j<1d.,ra SociBI 

.de acl•crdo r. 105 s 1r;u i f tit'!s ,~cict.orcE=: Clbjc.t ivcs pr~opu,;;stos, 

m.:idure% v entf" .. "!llO:t1i~nto del prupo; tN"lni.o de' ~rupc; ambiente 

ftsir:o,, C'ilrr.c.":~ri~t:i~1s del meclic e.,:tc!'"nC'I, carüc.tt!;•fr;tic.:.s de 

1 os 10 i ombro" dd ll•'".oeo '/ ,.¡,pa:: ida~ ¿.,·1 c.;:l<l-.: t..>r, 

En el os,,ec!:o ª'-'mini~trotivll, 111 Tre!:-<J.inc!ora Sc.cial c!cpcn<le de 

lo OircC'tD:"'a clel C.A.P.E.P. en el que preste ,;us s"rvici<>s. 

Cuandu til C•lnt,.o cucnir r.nn ,...fls c'v u:i r . .dnM:nto pJ:,...., el sorvic io 

de Tr,,bojo 5o<:i.1l de:.e hnbcr U'la divi~i6n cquit.:.tiv,1 C:c l<is 

octivicladcs q11L 1·eal icen de tal moncrc qi..c p.-r:nit~ l•r-r a;.11 ic·ic:6n 

constante )' d ón:.nic,, del Trahnje :;oc :;il. 



la mayor responsabilidad del servicio recae en la Trabajadora

Social que tenga un mejor conocimiento del mismo. 

En lo Normativo la Trabaja~ore Social dependerA directamente 

del Departamento de Psicología y Psicopedagogfa y en for•a 

especffica de la Jefatura de Trabajo Social. 



SUPER\'ISION 

La supervisi6n se enfocar& a la valoraci6n de loa procedimientos 

r ttócniea~ que dcbcrlin seguirse p.::ra 111 ejecuci6n de las 

actividades. Incluir& taa:bifn aspectos cuantitativos. Tale& coato~ 

ntlmero do cosos atendidos, nGmero de actividades reali:adas, etc. 

Dentro do les funciones del Supervisor est6n1' 

- Comprobar que les Normas y Procedimientos e&~eblecidos por 

el D.E.P.s.v. se lloven a cabo. 

Compartir rcsponsabilidudes y e~poriencias, 

- Unir obj~tivos y esfuerzos. 

- Desarrollar las capacidades profesionales. 

- Servir do-enlace entre el D.E.P,S.Y, y el personal supervisa~. 

- Motivar en el personal supervisado el espfritu de investi9aci6n' 

y superaci6n profesional. 

Lo Supervisi6n deber& llevarse a cabo cada quince dfos en los 

C.A.P,E.P. del D.F. Para los Estad~s la Supervisi6n se realizar& 

en los tres pcrfodos establecidog por !a Coordinaci6n de For&neos. 

Coda Super\'isor elaborar& au p1•oyecto de trabajo t0111ando en 

cuenta los 1 int;or.iientos que ma1•quc la ~ecci6n de Suporvisi6n. De 

cada una de las supervisiones reali~a¿.::s rendir& un informe 

utiliz~ndo pora elle el for~oto sdecuado. 



INFORMACION 

En un cuadro elaborado exprofcso, la Trabajadcra Social 

registrar& en forma num~rica les ectivicodes realizadas 

cada dfa. En los casos neccsariQs elaborar& un informe 

narrativo en dcn~e se seffalcn les objetivos· lc.gra¿os. 

Mensualmente rendirS un informe ¿e actividades ~n le forMa 

establecida pera ello, 



EVALU4CION 

Scrli: 

Simult5nea. Rcaliz&ndola dasde el inicio de la ejecucidn del 

progrona, lo que per111itirA saber c6.io se estA 

cumpliendo con· lo programad<> y, en su caso, hacer 

los ajustes necesarios. 

Final. La que ae llevar& d cabo al ter"in~r el ciclo escolar. 

Ambos evaluaciones ~cr~n cuantitativas y cualitativas y tomar&n 

en cuenta los si9uientes indicddor~s: 

a. Cumpli~iento de objetivos, 

b. CumoliMierto de metas, 

c, Accit'<i«>s r"d i:i:e<!l's. 

d, Probleio<ls que"" prcsenter-on y i>oluciories.¡iportadas. 

e. Sugcrenc·,a& 9enera~es. 

El equipo que efectuarS la ev~tuac!6n io CC'llpondrAn: el Jefe del 

Arco d'! T,rabajo S<>cidl, el 91•upn ele '.::upcrvisores y el personal 

operatho, 
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