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IIIPrRODOCCIOII 

Bl presente e•tudio f\16 realizado con el propOaito 

de conocer la• per•pectivaa del Trabajo Social en Siaaloa, -

tratando de precisar en lo posible loa diferentu aapec:toa -

que lo configuran, incluyendo sus objetivo•, plana y deaa-

rrollo alcanzados en loa aftoa que tienen de fllacioaar laa SI 

, ·"~"'!! da Tr,.bajn Social en el Batado. 

Debe admitirse que el corto tiempo de exi•tencia -

• 11 ,:oarrera de trabajo social en Sinaloa, explica las fallas

qua se puedan detectar en su operaclOn, siendo ahora al IIIC>m8.Jl 

to opo ... L!.: l"IC> par3 corregirlas, a trav6s de la u.nifioaciOn d

loa planea da estudio, aa1 ccao introduciendo los e1-ntoa

naceaarioa que ubiquen a la carrera de Trabajo Social dentro 

da las necesidades detectadas en la r119iOn. 

Dentro da la inveatigaciOn que se efect1lo se COlll-

prenden temaa relativos al marco histOrico de dichas escu.e-

laa: su evoluciOn y realidad actual: la reestructuraciOn de

sus planea de estudio y las razones por las cuales persiste

el nivel t6cnico en Trabajo Social. 

No se pretenda en este campo buscar de inmediato -

el grado da licenciatura, pero si de elevar el nivel docente 

para que ae formen y egresen profesionales mejor capacitados 
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que tengan acceso al mercado de trabajo y se desempeften con

resultados satisfactorios. 

Con esto ae buaca que loa profesionales egresadoa

de la• eacuelaa de Trabajo Social de Sinaloa asuman una set! 

tud da conciencia definida del probl- a tratar: da formalj. 

dad y de diaciplina con lo qua se evite la allbivalencia y·-

fruetraci6n da nuestro quehacer profeaional, reconociendo -

que no • la 1ncomprenai~n, que conaidera11011 ad.ata del me-

dio hacia ellos el principal obs~culo para naastro desarro

llo proiesional, sino la falta da conociaimtoa da habilida

des, poaibilidadaa y capacidadu del trabajador social lo que 

los ocasiona, ya ·que aa lea utiliza cea, ejecqtores, dejand2 

seles al margen da la planeaci6n y da la taaa de decisiones, 

condicion6ndoloa a acatar sin opcionaa las politices da las

instituciones donde se trabaja, que no son siempre loa mejo

ras indicadores de la realidad ya que dejan a an lado la pr2 

feai6n. 
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CJ\PITULO I 

LAS BSCUBLIIS DB TRABAJO SOCIAL Bit SDIUILOA 

A la fecha existen aeia eacuelaa de Trabajo Social -

en Batado de Sinaloa, una en Culiac6n, tres en NazatUn y doa

en Mochia, de laa cuales trea aon dependientes de la Universi

dad Aut6noma de Sinaloa (U.A.S.) y tres son de car6cter parti

cular con reconocimiento oficial de la Secretarla de Bducaci6n 

Pdblica. 

La escuela de mayor traclici6n ea la de CUliac:in, que 

fU6 fundada en el afto de 1965 y la maa reciente la de Nazatl6n 

creada en enero de 1977, ambas dependientes de la O.A.S. 

Orientadas para la formaci6n de trabajafores socia-

lea a nivel t6cnico, las escuelas aplican planes de estudio -

que guardan marcadas diferencias entre s1, lo cual puede expl! 

carse por laa concepciones de trabajo social con que ae inici~ 

ron y por loa objetivos que se propusieron alcanzar, adn cuan

do la verdadera raz6n estriba en que no han actualizado dichos 

planea de estudio tomando como modelo las eacuelaa de otras o

niveraidadea que hubieran tenido mayor éxito en la ubicaci6n -

de sus egresados o un grado mayor de reconocimiento en el plan 

académico. 
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Baaa diferencias hacen que loa técnicos en trabajo 

Social, egresen con distintos niveles de preparación y con -

diferentes perspectivas aobre au función, lo cual dificulta

au ingraso a loa diverso• centro• de trabajo que actualmente 

requieren de peraonal calificado en el ampli~ campo del tra

bajo social y limita au participación en laa actividades de

la• empreaaa e institucionea que precisan de tflcnicas capa-

ces de desempeftar rl)lu definidos en su. organizaci6n. 

AGn as!, la Bscuela Partie11lar de Trabajo Social -

de Mazatlan, expide titulo• de licenciatura, ain cumplir los 

requisitos 1111nimos que dicho nivel implica, como se estable

ce en el capitulo v. 

Bn los dltia,s seis dos se han hecho esfuerzos 111§ 

ritorioa por parte de las escuela• de al U.A.S. para a:>elifi

car loa planea de estudio, coordinando de la mejor manera las 

materias teóricas con las pdcticaa, apoyadas en metodologia 

y técnicas de investigación: en particular se destaca el cam 

bio de planea operado en 1972 por la Bacuela de Culiacan, -

mi111110 que filé adoptado por la Bacuela de MazatUin en 1977. 

Bn la semana cultural promovida en febrero de 1978 

por la Escuela de Mazatlan, donde ae reunieron las tres ea-

cuelas dependientes de la U.A.S., se llegaron a conclusicnes 

importantes sobre la conveniencia de unificar sus planes de-
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estudio, introduciendo loa ajustes necesarios para conseguir 

tal objetivo. 

LIia seis escuelas motivo de estudio del presente -

capitulo aon laa siguientes, aeqOn recjiOn y fechas de crea

ción. 

CULIACAIIJ 

MAZATLAllf 

MOCHIS 

l.- Bacuela de Trabajo Social U.A.S. 

Julio da 1965. 

2.- Bacuala de Trabajo Social. 

Septiembre de 1972. 

3.- Universidad del Pacifico llixta. 

Septiembre da 1974. 

4.- Bacuela de Trabajo Social U.A.S. 

Bnero de 1977. 

s.- Centro de Bstudios en Trabajo Social 

•sor Juana Inés de la Cruz" 

Septiembre de 1974. 

6.- Bscuela de Trabajo Social del llforte del Batado 

U.A.S. 

Octubre de 1974. 

Bn este orden se describe el marco histOrico, las-
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concepciones y los objetivos de cada una de ellas. Se agrega 

un cuadro comparativo de los planes iniciales de estudio de

las seis escuelas de Sinaloa, afto por ano. 

1.1 BSCUBLII DB TRABAJO SOCIAL DB CULIACJIS. 

1.1.1. Marco Bist6rico 

La primera escuela de Trabajo Social de Siaaloa fu6 

creada por la Universidad Aut6noma de Sinaloa en CUliadln en 

el afto de 1965, "respondiendo a una necesidad nacida de la -

lllisma entrafta social de las comunidades" tal coa:, lo expresa 

el pr6logo No. 1 de la Revista Trimestral de dicha eec:uela,

que a los tres meses de vida acad6mica expone el "Porqa6 la

Universidad de Sinaloa crea la carrera de Trabajo Social" 

donde el entonces rector de al U.A.S. Dr. Julio Ibarra u. di 

ce, 

•La instituci6n de mayor tradici6n en el noro-te

de M6xico toma la responsabilidad de abrir una nueva ruta de 

superaci6n en respuesta a la inaplazable demanda de una so-

ciedad que sufre intensamente. 

Sinaloa tiene aunque no en forma privativa, probl~ 

mas de orden social tan agudos que se manifiestan en forma -

alarmante. Algunos ie ellos han sido estudiados y en su es-

cencia los conocen uno~ cuantos, pero podemos asegurarlo, t~ 
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dos han sido sufridos e intuidos por adultos y niftoa ainaloeB 

aes. Sus aintomaa son tan inteoaoa y tan obvios que, adn ai

pretandiéramoa intentarlo seria imposible ocultarlo, el ele

vado indice de consumo de bebidas embriagantea, al elevado -

ndmero de madrea solteras, esposas e hijos en el abandono, -

la escasa ocupaci6n da nueetroa hombrea de-cada caatro a6lo

trabajo uno-la deaerci6n eecolar, el machiemo tan clara-ate 

expresado en nuestro folklore musical y otros, 1100 ealabonea 

da un circulo vicioso que aprmaia deatruir y erradicar para

siempre da nuestro medio". 

Corresponde a la Oniveraidad, el estadio y el ata

que aiatem&tico, con fundamentx>& cieatificoa, de tales pro

blemas no solo por ser ele-atoa de acci6D de paeblo y gobi~ 

no, aino por que nuestra inatituci6n no cierra, ni cerrari -

aua ojoa ante la evidencia del drama que vi,;re 1111eatra ccman,i 

dad, sin evitar eludir en un solo 1110m8nto aa responsabilidad, 

sin defraudar a la ciudadan1a sinaloenae que tanto espera de 

su casa de estudios. 

La escuela de Trabajo Social de la Oniveraidad de

Sinaloa produciré loa elementos aOlidamente preparados para

que elloa lleven la acciOn de aas principios a este amplio -

y dificil campo de batalla que, por otra parte, está satura

do de grandes posibilidades y satisfacciones sin paralelo. -
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Ofrece a la juventud eetudioea la posibilidad de euperaci6n -

personal al escoger eata nueva carrera profesional. 

Bate nuevo luchador en Si.naloa seri el actor y símbolo 

de bienestar social: cwapliri c0110 universitario con el lema de-

nuestra Alaa Matar: Suraua Versus, llevando "hacia la cúspide• a 

nuestros hombrea y mujeres basta lograr La •• cara aabici6n de 'la 

haunidad de La h111111nidad que ea dar a nuestro• hijo• esperanza de 

la patria-un murdo mejor".(l). 

1.1.2. Concepci6n y Objetivos de la carrera de Trabajo Social. 

La misma revista en su art!culo "LB profeaicSn de Traba

jo Social" delinea la concepci6n, métodos de trabajo y c1111p0• de 

apl1caci6n, que se ten!an y ae adoptaron al ioiciarM la carrera. 

Tales eran aua principio• fwldllaentalea: 

-"Bl Trabajo Social ea gua diacipli1111 cient!fica, -

una técnica social y un arte de apli01tci61rpractica, que tiene co

mo finalidad servir, persiguiendo coao ideal el mayor bieneatar

humano. 

La acci6n de esta pro fesi6n esta orientada a denrrollar 

una labor educativa para la obtenci6n de mejores niveles de vida y 

de un ajuste entre la persona y el medio circundante. 

-La funci6n de Trabajo Social se realiza frente a -

individuos, grupos y comunidades, 11 través del estudio, pre- -

(l) Revista Trimestral So. l de 111 Bacuela de Trabajo Social
de Culiac,n, Universidad Autónoma de Sinaloa, Septiembre
de 1965. p.5 
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venci6n y tratamiento de los problemas originados por la fa!: 

ta de equilibrio entre laa neceaidades del hombre, los recu~ 

cursoa a su alcance y loa factorea que sobre él influyen. 

-Bl trabajoSocial ae orienta a la ayuda, mediante

la preataci6n se aervicioa eapec1ficoa, al fortalecimiento y 

enriquecimiento de loa recuraoa del hombre, sobre una baae -

de capacitaci6n para enfrentar aua propio• probl-• y loa -

del medio en loa que ae deaeavaelven. 

-La profeai6n de Trabajo Social, tiene ademlia la -

reaponsabilidad de aportar aua conociaientoa y guiar sus ea

fUerzoa al servicio de otras profesionu, grupos entidadea -

de la comunidad y establecer maevoa y adecuado& aervic1os de 

bienestar social. Bata labor tiene caracter1aticas definidas: 

trabaja con el ser humano consider6ndolo c:am, una anidad bi02 

sico-social, logrando sa equilibrio ecol6gico en la procura

ci6n de relaciones humanas arm6nicaa, de ah1 la neceaidad de 

una capacitaciOn cient1fica y técnica en el conocimiem:o in

t99ral del individuo. 

-Bl Trabajo Social esta estrechamente vinculado -

con otros campos cient1ficos, tales como la Medicina, Salud

Pdblica, Psicolog1a, etc., de tal suerte que la presencia -

del Trabajador Social resulta de gran valor y determinante -

en el alcance de los objetivos de bienestar social a los que 
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aspira el mundo contempodineo•. (2) 

MBTODOS DB TRABAJO 

Bn IN acci6n el Trabajo Social utiliza ••todos de

nominados da caaoa, grupos y de ea.iniciad qqe son loa funda-

menta lea. 

TRABAJO SOCIAL DB CASOS: 

"Bs la acci6o qae •• duarrolla con el individuo y 

la familia que ae encuentran afectadoa por diveraaa oec .. 14 

dea o problemas que requieren de la 1oterveoc16o profaaional 

para lograr un adecuado ajuste personal y social. 

Para tales afectos aplica priocipioa y t6c:nicas que 

le permiten estudiar, evaluar la aituaci6o y bascar f6rimlaa 

de tratamiento efectivo. Talea necesidades o probl-• pueden 

referirse a relaciones humanas, situaciones de naturaleza j~ 

ridica, en relaci6n con la salud, con la educaci6o, con el -

trabajo, insuficiencia de recursos econ611li.cos, comportaadlln

to o conducta, etc. los cuales ee consideran dentro de la -

enorme complejidad social. 

TRABAJO SOCIAL DB GRUPO 

Tiene por objeto desarrollar un proceso eocio-edu-

( 2) Ibidem, P. 6 
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cativo a trav6a de la participaciOn de loa individuos en 9rJ! 

pos, como medio para alcanzar el desarrollo de la peraonali 

dad de éstos, orientar para la convivencia en un plan de ar

mon1a: ofrecer oportunidades de recreaciOn adecuada para CD!!! 

platar loa tratamientos iniciado• a trav6a del mAtodo de ca

so•: ejecutar planea de acciOn 110cial, con jefe• de boqarea, 

con trabajadores, etc. 

TRABIIJ0 BIII LA OOMDBIDIID 

Tiene por objeto cooperar con la• coaallidadu urbA 

nas o rurales en la aoluci6n da loa probl-• que se oponen

a su progreso y mantener un ajuate entre loa rec:1U110a diapo

niblea y las neceaidadea para al loqro del bienaatar. Se r91. 

liza modificando actitud•• y practicas que interfieren al 111:!l 

joramiento social y ecoDOmJ.co de la C0111111idad: pr«-1eve la -

auto-determinaciOn y la auto-ayuda, mediante cambios desea-

bles de acuerdo con loa preceptos de un aiatema dmm>crático

da vida. La utilizaciOn de eate m6todo requiere, ademáa de la 

comprenai6n del individuo, el conocimiento de la dinámica -

del proceao aocial en todos aua aspectos•. (3) 

(3) Ibidem, P. 4 
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CAMPOS DB APLICIICIOS 

La utilización de eatoa métodos unidos a loa de Ia 

veatigación Social, Admilliatracióa y Acción Social, permiten 

la actualización del Trabajador Social ea variados campos en 

loa que ae desarrollan las actividadea hamanas, sea en zonas 

urbaasa o rurales. 

Aa1 mismo su participación u requerida ea loa si

guientes servicios: 

."Problemas de Salud: Materao Infantil, Saneamien

to del Ambiente y Preveaci6a de enferaedades • 

• Protección del niJlo y adoleacente a través de 

servicios de educación o td.ea de asistencia frea 

te a aituacioaea irregalaru: abendoao, vagancia 

faltas de menoru, etc • 

• Problemas en relación con el trabajo: aplicación 

de las leyes de prevención de bienestar del tra

bajador, recreación, orientación vocacional. 

Bn relación coa el probl- de la vivienda: edu

cación para el uso y conservación de la vivienda 

easeftanza para h6bitos positivos de relaciones -

vecina lea • 

• Frente a problemas de conducta aatisoc:Jal: reed]¡ 

cación para h6bitos que permitan una vida normal 



en relac16n con la familia y la sociedad • 

• Bn todo tipo de organismos y asistencia tanto PA 

ra nillos como para adultos". (4) 

1.1.3. Plan inicial de estudio vigente basta el aflo de 1971. 

La carrera de Trabajo Social se lleva a cabo en -

tres aftoa lectivos dividido en 6 -tru y compreDdia la• 

materias qae •• consignan en el c:aadro C0111p11rativo Ro. 1, CH. 

ya ainteaia es la siguiente: 

Otras materias 
ANUALBS incluidas en loa TOTAL 

••••trea. 

9 2 11 

7 2 9 

6 4 10 

22 8 30 

( 4) Ibidem p. 7 
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MB'l'ODOS DB Bll1SBAJUIZA 

Bl sistema de eneeftanza de cátedras ae completa con 

ciclos de conferencias, visitas a inetituciooee, estancias y 

pr6cticas en comunidades del Betado y fuera de él, aei como -

ea· diversas instituciones del Bstado o privadas. 

Admds se llevan a cabo eaaioarioe sobre diversos

temas complanentarios del CUrriculwa de materias, s-1.narios 

en tflcnicas de inveetigaci6n social, de oociones de eetadfia

tica para trabajadores sociales, de fltica profesional, etc. 

La enseftanza de c.ttedras esta auxiliada por un si.1. 

tema de adjuntos del maestro, que eon seleccio1111doe entre loe 

alumnos m6s deetacadoe. 

guientes: 

Las funciones del adjunto de catedra son las ei---

1.- DiscusiOn delas dudas de clase en grupo. 

2.- OrientaciOn de loa alumnos atrasados en clase. 

3.- DirecciOn de visitas complementarias de algu--

nas materias. 

4.- Guia y control de lecturas individuales y de -

grupo. 

RBQUISITOS DB INGRBSO 

• Pueden ingresa~ a la Bscuela de Trabajo Social -



alumnos de ambos sexos, quienes adquieren el com 

promiso formal de no ejercer empleos incompati-

bles con las actividades escolares. 

Deben presentar a la escuela los siguientes doc!! 

mentoa: 

l. - Solicitud de ingreao ( la escuela proporciona -

las formas) 

2.- Certificado de estudioe aecundarioa o de maes

tro normalista. 

3. - Carta de buena co11ducta. 

4. - Tres fotograflaa tamafto crede acial. 

Loa exa-nea de admiBit'-l'l .. tipalados por la eacu.

la conaiatir6n en: 

l.- Un examen de conocimientos baaicoa (adqairidoa 

en la aecundzria). 

2. - Prueba para medir el coeficie !Ée intelectual -

del postulante. 

Para confrontar loa planea iniciales de estudios -

de las diferentes escuelas existentes en el Bstado de Sinaloa 

consultar el cuadro No. 4 al final de este capitulo. 

1.2 BSCUBLAS DB TRABAJO SOC:IAL BH MIIZATL&N 

1.2.l. Marco Bist6rico. 



1.2.1.1. La escuela de Trabajo Social de enseflanza particular 

se fundO en septiembre de 1972, con un mlmero aproximado de-

116 estudiantes, ocupando un local ubicado en la esquina de

Hillos Héroes y Campafta. 

Bn el afto de 1973, con el aumento de estudiantes,

la escuela se cambió a su domicilio actual de la calle de -

Carnaval Ho. 31 Norte. 

Bn el afto de 1976, las alumnas del atarto afto ini

ciaron un movimiento separatista de la esatela, buscando el

reconocimiento de la U.A.S. Su actitud fll6 apoyada por las -

alumnas de grados inferiores y por la preparatoria Bstatal -

·Rub6n Jaramillo". Bn noviaabre de ese atlo triunfó el movi-

miento que originó la creación de la Bsc:aela de Trabajo So-

cial dependiente de la U.A.S. 

La escuela particular continaa impartiendo clases

y es la Qnica del Bstado que tiene el grado de licenciatura. 

1.2.1.2. La escuela de Trabajo Social de la Universidad del

Pacifico Mixta, esta ubicada en la calle de Zaragoza Bo. 227 

y se fundo en el afto de 1974 por la Unión Panenina Iberoame

ricana, asociación que ya habia creado las carreras de Psic,2 

logia, Administración de Hoteles, Relaciones Pdblicas y Ta-

riBIIIO. 



18 

Bata Universidad era filial de la Universidad Pan~ 

nina del Distrito Federal, de la cual se seper6 posteriormen 

te para quedar incorporada a la Secretaria de BducaciOn Pd-

blica, edoptando el nombre de "Universidad del Pacifico Mix

ta". 

1.2.l.3. La escuela de Trabajo Social dapendiente de la U.A.S 

fu6 fundada en Enero de 1977, con el prop6aito de dar acceao 

a la Bducaci6n Universitaria a personas de escasos recursos

econ6micos y formar profeaioniataa qae identifiquen las nec• 

aidades de loa individuos en relaci6n con loa recaraoa del -

ambiente que los rodea y a través de anallaia claros de la -

problem6tica existente, orienten la bdaqaeda de alternativati 

de soluciones a mediano y largo plazo. 

Para contribuir al progreso de esta carrera, la --

0.A.S. contrat6 maestros en Ciencias Sociales con conocimien 

toa y pr6ctica en las materias del trabajo social, adoptando 

el plan de estudios aprobados en 1972 por el H. Consejo Uni

versitario de la O.A.S. para la escuela de Trabajo Social en 

Culiac6n. 

El ciclo 1977-1978 se inicia con la sistematizaciOn 

de las materias del 6rea b6sica y se logran coordinar las -

pr6cticas de casos, grupos y comunidad, organizándose en una 



miama linea de trabajo y adeniasse crea el Departamento de -

Servicio Social. 

La poblaciOn escolar se forma con 125 alumnos, de

l•• cuales salieron 116 de la escuela particular citada en -

el punto anterior (1.2.1.1.) as1 mismo contaba con una pequ.9 

fta planta de 11 maeatroa, 2 de loa cuales son licenciados en 

trabajo social egresado de la O.H.A.M. A fines de 1978 la P.2 

blaciOn escolar contaba con 420 estudiantes y una planta de-

26 maestros, de lo• cuales 7 constituyen al area baaica, 

egresando tarnbi6n l licenciado en trabajo social haciendo un 

total de 3 (Lic. en T. S.) y 4 trabajadoras social• a nivel 

técnico con experiencia en sus materias. 

1.2.2. ConcepciOn y objetivos de la carrera de Trabajo Social 

1.2.2.l. Para la Bacuela de Trabajo Social Nazatian•, el tq 

bajador social ea el profesional que pronueve el bienestar -

integral de loa individuos, grupo o CWDUnidadea, mediante la 

aplicaciOn de los métodos y técnicas de las ciencias sociales 

de ah1 que su trabajo sea factor importante en programas de

desarrollo de la colllllnidad y servicios pQbl1coa y asistenci!. 

les. Participa en la investigaciOn del individuo y su grupo

mediante entrevistas, aplicaciOn de cuestionarios, visistas

domiciliarias y otros métodos especificos. Colabora en la-~ 
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prevención de la conducta antisocial del individuo y en su -

caso, en la rehabilitación del m.i.11810. 

Orienta a las personas necesitadas hacia los cen-

tros de atención y servicio de que dispone la caaanidad: ho.1, 

pitales, escuelas especialu, guarderias, albergues infanti

les, centroa de recreo, etc. sirviendo de enlace entre las -

personas necesitadas y las instituciones qiae paeden ayudar-

les. 

1.2.2.2. La Bacuela de Trabajo Social de la Universidad del

Pacifico no ha publicado su concepción y objetivos de la ca

rrera, manten16ndose dentro del .. reo tradicioaelista de fo., 

jar auxiliares de profesionales de las Ciencias Sociales. 

l.2.2.3. Para la Bscuela de Trabajo Social dependie~e de la 

U.A.S. "Trabajo Social es una disciplina qua propende al es

tudio, descripción, diagnóstico y transformación de las si-

tuaciones problemAticaa de la sociedad, a travb de la capa

citación, organización y movilización social de loa grupos -

y comunidades involucrados en dicha problem6tica". (5) 

Su función actual pretende ser en consecuencia, la 

(5) Barreix, M • ..J\Hln. Apintes sobre Trabajo Social.Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 1979, P. 25. 
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da un íactor da cambio socio - caltural y da un promotor da

poUticaa del de.arrollo qua impliquen una modificacl6n de -

nivelas del conocimiento, actitudes y pr6cticaa de COlllllnidad 

grupos a individuos conjunta-ata con la realizaci6n da ac-

cionea orientadas a lograr la tranaformaci6n da las aituaci2 

nea sociales existentes para el beneficio colectivo. 

Consecuente con el a1111nciado anterior se tienda a

la formaci6n de un Trabajador Social qae e-ca al boabra -

integralmente, ccmo sujeto da acción, qae se inaerte, coaipa

netre a identifique con la realidad existente 110 para erigi• 

se en 11der o promotor da callbio, sino para qae utilizando -

au conocimiento t6cnico y metodológico qae le ee propio pue

da captar las mejoras iniciativas, inquietudes y aspiracionea 

del grupo social en el cual esta actuando para motivarlo a -

una participaci6n conciente. 

La carrera de Trabajo Social ae propone loa aiguia.11 

tea objetivos generales: 

1.- "Desarrollar un trabajo que apinte a la trana

formaci6n da las astEU.cturaa econ6micaa, politicaa, sociales 

culturales y mentales luchando contra al imperialismo y la -

dependencia. 

2.- Contribuir a la educaci6n, organización y par

ticipaci6n del pueblo para alcanzar su desarrollo libre de -



22 

opreai6n, logrando con loa sujetos el an4lisis de su reali-

dad y del contexto que la determina, a partir de la promoci6n 

y de la incorporaci6n organizada y conciente. 

3.- Planifica~, progra-r, ejecutar y evaluar poli 

ticae aocialee. 

4.- Asesorar, programar, ejecutar y evaluar accio

nes de bienestar social, de capacitaci6n, organizaci6n y pr.9. 

moci6n". ( 6) 

( 6 ) Ibidan, p. 28 
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1.2.3. Planea iniciales de estudio. 

La carrera de trabjo social se lleva a cabo en tres 

anos lectivos y uno de Servicio Social, comprendiendo las 1111. 

teriaa que se consignan en el cuadro comparativo So. 2 c:uya

ainteaia ea la aiguiente: 

COJIIIW lh. 2 . 
TRABAJO SOCIAL uazvatSDll&D Da. 'lltABl,10 SOC:DL 

Ma'll!•TLIUI D .. .a IL 

I 
~ 

NATBRIAS 

)trae Ma- i>trH Na- )b:H 

teriaa in- teriae i.a Nateriaa 
dos ANUALES cluidaa en ANOALBS cluidaa - A1IOJUa lacllli-

al sem. aneas- li!aa ea 
lal s-

~IMBRO 9 4 8 l 9 4 

SEGUNDO 6 6 6 3 8 6 

rERCBRO 5 6 9 - 5 6 

!COARTO s.s .• 2 s.s .• 1 s.s.' 2 

SOMA 20 18 23 5 22 18 

*SERVICIO SOCIAL. 
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l. 3. ESCUELAS DE TRABAJO SOCDL DE LOS tl)CB:IS. 

1.3.1. Marce B1st6ric:o 

1.3.1.1. Centro de Bstwllios de Trabajo Social •sor JuaM :Inés 

de la Cruz•. Bata eacaela estj ubicada en la c:alle de More-

los 210 Poniente de los Noc:his; •• fund6 coa 25 aluaaoa en -

Septiembre de 1974 y eat, incorporada a la Secretaria de Bd~ 

ca ci6n PQblica. 

1.3.1.2. Escuela de Trabajo Social del &orte del Estado. Ba

ta escuela tiene un origen eminent-nte popular ya que sar-

9e da un raovimiento de solidaridad eatlldiaatil bacia 9rupoa

ca111pesinos que luchaban por la teaeacia de n tierra. Bl pr2 

p6sito fue formar técaicoa que pudieran orientar a loa tnbA, 

jadoras rurales en el logro de sua aapiracioaea. Batas ideas 

se manejaron en el lapso de 1972 a 1973. 

Bn enero de 1974 se cre6 la escuela ci.i Trabajo So

cial, que inici6 sus labores sin el reconocimiento del Cona~ 

jo Universitario de la U.A.S. mismo que le fué conferido ha.§. 

ta septiembre de ese afto. 

Bl primer Director de la Bacaela no c:oaaigai6 en

cauzar los objetivos de •c:oadyuvar coa la sociedad a fin de -

crear mejores niveléa de vida de la población campesina•, por 

lo cual fué removido de su pu.esto y ea su lugar ae deaign6 -
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una Comi.ai6n Coordinadora para que loa fijara, la que cumpl! 

do el plazo aeftalado previamente, tampoco tuvo éxito debido

a que no figuraban en ella ning6n profesional de la carrera. 

Bl nuevo Director nombrado encontró a la escuela -

en crisis agravada por loa probl-• internos generados por

la creación del Sindicato de Profesores e Iavestigadores de

la Universidad (S.P.I.O.A.S.) unidos a la efervescencia sucJ. 

tada por la sucesi6n rectoral. 

Aprovechando esta situación un grupo de aluanos y

maestros destituyeron al segundo Director, arguaentando ano

mal1as de tipo académico y administrativo y -a>rando a la -

Directora que actualmente ocupa el paesto. 

1.3.2. Concepción y objetivos de la carrera de Trabajo Social 

1.3.2.1. La escuela "Sor Juana Inés de la Cruz" fué creada -

para formar trabajadoree sociales en el llorte del Bstado y -

ayudar a las comunidades para un mejor desenvolvimiento. 

1.3.2.2. La escuela de Trabajo Social dependiente de la O.A.S 

pu.gna por formar profesionales preparados para la investiga

ción y anilisis de los problemas sociales: para el estudio -

de los mecanismos que operan en la sociedad y la manera como 

afectan a sus integrantes, para plantear y promover la solu

ci6n de situaciones que impiden satisfacer las necesidades -
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humanas. 

Bntiende que el trabajador social debe ser un ele

mento generador de cambio, un elemento que luche por las i!IJI. 

titucionea y las eatructuraa sean auténticos inatruaeatoa PA 

ra el bienestar social. 

Bapera que el trabajador social integrado a un e-

quipo interdiaciplinario, deba participar ea la plauificaci6n 

y adminietraciOn de loa programas sociales, iaveetigando la

realidad para optimizar loa recuraoa y promoviendo la atea

ciOn en forma racional de lea deficientes coadicionea de vi

da de importantes sectores de la poblaci6n. 

Bl profesional en trabajo social debe orientar aua 

esfuerzos para que loa individuos actden coa, agentes de caa 

bio de las estructuras que obstaculizan el desarrollo social. 

Bn ainteaia, debe ser un profesional preparado cientlfica y

técnicamente e identificado con las neceaidadea de loa indi

viduos, teniendo como prop6eito fundamental la orientaciOn -

de la poblaciOn para que adquiera conciencia de sus proble--

11111a, ae organice e intervenga en la toma de decirionea, todo 

ello con el objeto de lograr el desarrollo de una sociedad -

justa para todos. 

Objetivos que persigue: 

1) "Formar profesionales con la preparaciOn necea_g_ 
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ria para cumplir con los propósitos del trabajo social. 

2) Contribuir al desarrollo del trabajo social en

México. 

3) Proporcionar servicios de aaesor1a en trabajo -

social a todo, Lo, grupo, que lo requieran•. (7) 

Bl profesional en trabjo ,ocial debe utar capaci

tado para cumplir con las 1iguiente1 funciones: 

1.- Aplicar al proceso de inveat1gaci6D cient1fica 

para llegar al conocilll.iento de la realidad ,ocial. 

2.- Orientar a la poblaci6n para la foraacl6n de -

una conciencia critica. 

3.- Proponer alternativas de acci6n a travta de un 

proceso metodol6gico. 

4.- Promover la organizacl6n y movilizaci6n social. 

5.- Participar en grupos intercliaciplinarioa en el 

proceso administrativo de programas de bienestar. 

6.- Participar en programas de docencia. 

1.3.3. Planes iniciales de estudio. 

La carrera de Trabajo Social se lleva a cabo en -

tres anos lectivos dividido en 6 semestres y comprende las -

(7) Revista de la Escuela de Trabajo Social de los Mochia, -
Universidad AutOnoma de Sinaloa, Agosto 1977. P. 14 
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materias que se consignan en el cuadro No. 3 cuya slnteeis

es la siguiente: 

CUADRO No 3 

BSCUBLAS SOR JUJIQ IIIB8 U. A. S. 
DB LA CRUZ 

ASO MATBRIAS 

Otras Materias Otras Nat-
AWALB8 incluidas en - AIIUALBS rias Inclu.1,. 

el s-. das en el -
s-. 

PRIMBRO 8 1 10 3 

SBGIJNDO 6 3 11 4 

ll'BRCBRO 8 - 6 5 

ll'OTAL 22 4 27 12 

Cabe hacer menciOn de las dificultades encontradas 

para obtener el material informativo necesario para la reda.s; 

ciOn de este capitulo. ya que la mayorla de las escuelas ca

recen de él y poco han hecho por llevar regi3tros de antece

dentes y experiencias, asl como de datos estadlsticos de di-
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vei:aa 1ndola qua formen au propia historia, a las e11ales pu_!! 

dan ree11rrir para corr99ir aua errores, fortalecer sus acie~ 

toa y planear aua cambios. 

Loa cuadros comparativos de los planea de estudio

da cada escuela que ae anexan en el cuadro Ro. 4, no se ba-

bian elaborado antas y tampoco existen otros qqe denoten las 

situaciones actuales, ni siquiera para las eacaelaa depen--

diantea de la '11 • .11.S. lo cual sorprende dado q1141 ae conaidera 

indispensable tener loa datos da loa planea de estudio qqe -

se aplican y la explicaciOn de sus diferencias. 

Se aspera que la presente contribuciOn permita UA 

minar las situaciones existentes dude el principio y su ev2 

luci6n sucesiva y apoye la introduccl6n de 1011 ajuatea nece

sarios en bi6n de la superaci6n de la carrera de Trabajo So

cial en Sinaloa y para al beneficio de los propios eatudian

tea. 
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CAPITOW II 

REALIDAD Y DESARROLLO DB LA CARRBRA DB 'l'IIABAJO SOCI:J\L 

J.l Importancia actual de la carrera de Trabajo Social 

2.2 Campos de acciOn y tareas especificas 

2.3 Mercado de Trabajo. 



CAPITULO :I:I 

REALIDAD Y DESARROLLO ALCAHZADC6 EII LA 

CA!lRBRA DE TRABIUO SOCIAL 

2 .1. IMl'ORTAIICIA AC'l'UAL DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

La carrera de Trabajo Social en el Estado de Sinaloa -

es relativamente nueva y por consiguiente poco conocida. Basta -

hace algunos anos la única escuela de Trabajo Social que 9.incio

na en la entidad es la que operaba ea la Ciudad de cu11ac,n, de

pendiente de la U.A.S. 

Creada en 1965,, dicha ••cuela tuvo eacaaa difusión y -

su existencia se limitaba al &abito estudiantil, sin proyectarse 

a la población mi1111111 y mucho meno• a empreaaa y organiamoa que -

necesitan de loa profesionales que en ella se formaban 

Su plan inicial de estudio• tuvo ajaste• 1111eesivo• que 

se plasmaron en un C811bio radical a partir del aflo de 1972, incox 

parando materias que asimismo habían introducido otras anivm:si

dadee; sin embargo estoa ajustes fueron precedidos de conflictos 

entre maestros y alumnos, en dolorosas luches internas que prov,si 

caron la salida de directores y profesores. 

El plan de estudios se modifico en base a un anilisis

cr{tico de la realidad y surge aprovechando la incorporaciÓn de

do• Licenciados en Trabajo Social que se integran buscando con-. 

su presencia proporcionar al alumno una ensenanza a nivel licen-

ciatura. 
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Se forma un Departamento Paico-pedagógico para el con

trol de funciones del irea académica, correlacionando las mate-

riaa y con~enidoa, evitando duplicidad de informaci6n: dicho De

partamento eataba integrado por: 

-Trea Jloicenciadoa en Tralla jo Social. 

-un Licenciado en Paicol09ía, eapecializado en el 4rea 

educativa y, 

-l>os Trabajsdorea Socialea Tknicoa. 

La aplicaci6n de este enaayo ae hizo en loa aftoa de --

1972 a 1974 creando 9rupoa interdiaciplinarioa que por priaera -

vez trabajaban en comunidadea ruralea y cuyo objetivo fil' cubrir 

de manera integral la probleática de la Comunidad. 

Como resultado de au participeciÓn en inveati9&Cionea

aocioecon6micaa en campo, la eacuela de Culiac4n U.A.8. se proye.s, 

ta como una de las mejores, ya que aporta ideaa nuevas en deaarrg 

llo de Comunidad. 

Su primera intervención a nivel nacional ocurre en la

Aaamblea General de la Aaociaci6n Racional Mexicana de Bacuelas

de Trabajo Social (A.N.M.B.T.S.) celebrada en la Ciudad de Tiju~ 

na en el ano de 1972, aportando el trabajo de "Grupos :i:nterdiac!_ 

plinarios en Comunidades RuralesM. 

Aaí miamo, en una segunda Asamblea de A.B.M.B.T.S. re~ 

lizada en la Ciudad de Colima en el afto de 1973, ae manifiesta· 

como una escuela avanzada en Trabajo Social al presentar "La es-
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tructuraci6n de Planes de Estudio y Objetivos Realistas•, con un 

nuevo plan de estudios basado en las aportaciones de un grupo de 

trabajo formado por alumnos y maestros de la escuela, que preteD 

día mostrar las inquietudes de los integrantes del mismo para -

trabajar y superar las irregularidades y deficiencias que exis-

dan. 

La Última participaci6n a nivel nacional de la Escuela 

de Culiac,n u.A.s. fuá en Guadal.ajara, Jaliaco en l974 con la P2 

nencia •An&lisis de la Realidad •acional•, la que fuá muy criti

cada por las Bacuelaa asistentes por su contenido profandamente

mar,iista. 

Bl programa a seguir por el Departaaento Paico-Pedagó

gico se suspendió y no hubo manera de continuarlo, paea ocurri6-

un nuevo movimiento político en la Universidad, Aliando la mayor 

parte de maestros que conforman el depa~nto citado. 

La retroupectiva presenta algunos aapectoa en loa que

la Bacuela ~-~ Trabajo Social Culiac,n, tl.A.S. ha __ contribuido en

su af&n de ubicar su quehacer profesional. 

Bn lo que se refiere a las demás escuelas, a fines del 

afio de 1972 ee crea la segunda escuela de Trabajo Social en Ma~ 

tl,n de car,cter particular y se forma de manera independiente.

sin tomar en cuenta las experiencias de la Escuela de T.S. de -

Culiac&n u.A.S. sin embargo la concepción y objetivos iniciales

estaban acordes con la realidad de ese momento. No hubo cambios-
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de importancia sino hasta sl ano de 1976 en que la escuela pasa

por 1110mentos difíciles que concluyen con la desintegración de la 

misma y Ie dan vida a la Bscuela de Trabajo Social Mazat1'n -

U.A.8. 

Bn el afio de 1978 se 4' a conocer como escuela a nivel 

Licenciatura, teniendo escasamente 16 alwanos, ocho en primer afio 

y ocho en segundo. 

Bn cuanto a la planta docente, 11010 eeti integrada por: 

-una Trabajadora Social, a nivel técnico que funge como directo

ra, pasantesde derecho, un paicÓlogo y un maestro en Salud PÚbl! 

ca. Actualmente funciona en loa dos ni'99lea. 

Bn 1974 la Universidad del Pacífico Nilrta, ubicada en

Mazatl,n, se extiende y establece la carrera de Trabajo Social,

nuevamente sin tomar en cuenta experiencias de las dos escuelas-

existentes en Cul1'can y lla&atl,n. 

Su plan de estudios inicial, no ha tenJdo ningún c--~ 

bio hasta la fecha, lo que aunado a la elevada cantidad que se -

paga por la inscripción u mensualidades (Ver cuadro Bo. 5) ha 

provocado la deserción de su población escolar. 

Actualmente cuenta con doce alwana.s: 

- Tres en primer afio 

- Tres en segundo ano 

- Tres en ~ercer ano 

- Tres en cuarto ano. 
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El centro de Estudios de Trabajo Social •sor Juana Inés 

de la Cruz•, fu' la primera escuela de Trabajo Social creada en

los Mochis para preparar Trabajadores Sociales para la región -

norte del estado adoptando un plan de estudios tomado de la S.B.P 

que data del afio de 1968 y que no ha tenido modificaciones hasta 

la fecha. 

Consta de tre• afio• de carrera ein contar con eervicio 

eocial mieao q11e ee illpl-ento en el ano de 1978. 

Act11alaente cuenta con, 

- 15 a11m11oe en primer afio 

- 12 alumno• en segundo afio 

- 17 allmll08 en tercer afio 

La falta de act11alizaci6n en el plan de estadios ha -

traído grande• probl-• ya que reabiú M encuentran en opera-

ci6n la Bac11ela de Trabajo Social Nochi• O.A.S. que tiene -jore• 

planes de est11dio ycuotas de colegiatura-'• bajas. 

De lae Escuelas creada• en el afio de 1974, la Bacaela

de Trabajo social del 8orte del Betado, W)i.cada en loe Mochie, e• 

la que ~s adelantos ha logrado y se han detectado a partir de -

los aflos 1977-78 que ocupa la direcei6n de la escuela una traba

jadora Social. 

Como primer paso se implantó la aplicación de pruebas

de aeleeci6n para poder ingresar a las escuelas, lo cual ha per

mitido que los aspirantes a la carrera encuentren una respuesta-
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a aua intereses y la oportunidad de desarrollar su capacidad e -

iniciativa buecando contar con personal -jor preparado que con

tribuya a la aoluci6n de problemas nacionales y participe acti~ 

mente en el desarrollo de nuestro pa!a. 

Bata medida de aelecci6n previa de aspirantes no ha •1 

do comprendida, ni•• ha valorado su importancia, ni bll sido••

guida por las d-'• escuelas del Batado que•• hubieran benefi-

ciado con •u• ventajas. 

La aelecci6n de aspirantes fu.é adoptada en virtud de -

que en 1974 ingresaron 188 estudiantes y t8%IÚ.Dllron solo 63¡ en-

1975 entraron 177 aluanoa y salieron 51; en 1976 de 160 ingreaaA 

tea, solo cursaron la ai- 641 lo cual indica que e--nte -

la tercera parte termina la carrera e inicia s11 afto de Servicio

Social. 

Bl examen de selecci6n consta de 75 preguntas y e• de

conocimientos generales, lo que produce rechazado& basta del 18" 

de aspirantes. La escuela tiene en este -ento CUICO grupos ful! 

cionandos 

lo. 

lo. 

2o. 

2o. 

lo. 

HA• 

"B• 

•A• 

•a• 

único 

57 alumnos 

43 alWIIIIOS 

35 alwanos 

36 alumnos 

55 alWIIJIOS 



41 

Mas la primera generación saliente en Febrero de 1979-

que contaba con 63 alumnos. 

El plan de estudios inicial fue el aceptado en 1972 -

por el B. Consejo Oniversitario en Culi.ac,n y la fecha ha tenido 

cambios que ús adelante se analizar,n. 

En lo que se refiere a la Escuela de Trabajo Social de 

Mazatl,n U.A.S •. que ea la úa reciente (1977) se han dado caabioa 

en cantidad y calidad. 

Se puede observar el a_.nto de la poblaci6n estudian

til y docente registrado desde su fandaci6n. 

En el afto 1976-77 se tuvo una poblac:i6n estudiantil de 

125 alW11J1os en 1977-78 awaent6 a 224 alaanoai en 1978-79 se regi,! 

traron 420 alW11J1oa. 

Bn cuanto a la base -giaterial en 1976-77 •• tenían -

11 maestros, en 1977-78 awaentaron a 14 -•atroaz en 1978-79 ae

contaba con 26 maestros. 

La planta de maestros ae ha enriquecido ccn personal -

de carrera en las ramas de las Ciencias Sociales, actualaente ae 

cuenta con ocho Trabajadoras Sociales, tres de ellos a nivel Li

cenciatura dentro del irea btaica, la cual garantiza la buena 

preparación académica ya que en ninguna escuela del Estado ae 8!! 

cuentran bién conformada, laboran también licenciados en econo-

mía, Licenciados en sociología, abogados, médicoa,psic6logoa y -

maestros normalistas, buscando con el personal mencionado llenar 



los requisitos mínimos que se necesitan para elevar el nivel a.e~ 

dém.ico. 

Como ¡¡arte del programa académico desde la creaci6n de 

la escuela, se encuentra contemplada la reestructuraci6n del plan 

de estudios que haata la fecha no se ha locJrado. Se ha trabajado 

en grupos de estudio y adlisia por ,rea, determinando hasta ah.2 

ra solo el perfil profesional, as! c0110 algunos enunc:iados sobre 

objetivos y funciones del Trabajo Social ccao priaer intento pa

ra ubicar el quehacer profesional. 

Bate proceso es lento y c1ar, renltados bené!icos en -

la medida en que las escuelas dependientes de la U.A.&. se reu-

nancon seriedad para ajuetar los planes de estudio e introducir

exúenes de selscci6n, ya que sél~ uí se elevar, el nivel de -

aprovechamiento de los estudiantes de Trabajo Social. 

Bn cuanto a proyección de la escuela, en Bnero de 1978 

se organizó la primera semana cultural. de Trabajo Social del Bs

tado en donde participaron las escuelas de Trabajo Social de Mo

chis, Culiac&n, Mazatl&n, Tepic, Durango, Guerrero y la llacional 

Autónoma de México, bajo un amplio programa que incluyó enfoques 

diversos sobre la carrera, dados por las diferentes escuelas, 

as! como una inquietud por parte da. las escuelas dependientes de 

la U.A.S. por unificar loa planes de estudio. 

En apertura de campos de acción la Bscuela de Trabajo

Social de Mazatl&n realiza actividades en coordinación con el B~ 



fete Jurídico, así como con la cárcel pÚblica Municipal de Ma:a

tlán, campos recién incluídos en prácticas de Trabajo social. 

El Servicio Social des-peftado en la Escuela de Traba

jo Social Mazatlán U.A.a. se ha aodificado en esencia con el pr.2 

p6aito de llegar a objetivo• reales y alcanzables a corto plazo. 

Como se observa en este bren repaso hiat6rico, el de

sarrollo de la carrera de Trabajo social en Sinaloa e• lento al

principio, pero cobra un marcado auge a partir del aflo de 1974 ~ 

por las tres eecuelaa creadas ese aflo y otra-'• en Enero de - -

1977. Las seis escuela• existente• en el Batado aplican planes -

de estudio diferentes pero contribuyen a la t!oraac:i6n de Trabaj~ 

dores Sociales que en su mayoría no laboran en lo• c1111p0a de ac

ci6n que le son propios. La problmtica que contempla la carre

ra de Trabajo Social es similar a la de otras profesiones ya sa

turadas, cuyos egllll sadoa prefieren quedarse en las ciudadu y no 

radicar en pequeftaa poblacione~, con el agravente de que el Tra

bajador Social ae un típico trabajador de grandes instituciones

Y de organismos qua requieren de sus servicios y eaún may limi.ta 

dos para ejercer el libre ejercicio de la profesión. 

El incremento en al número de estudiantes ea inusitado 

especialmente en las escuelas dependientes de la U.A.S. que ab-

aorben la mayor parte de la población estudiantil hecho que pue

de atribuirse a lae instalaciones fisicas a la planta de maes- -
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fete Jurídico, aa! como con la c&rcel pÚblica Municipal de Maza

tl,n, campos recién inclu!doa en pr&cticaa de Trabajo social. 

Bl Servicio Social dea-peftado en la Bacuela de Traba

jo Social Mazat~n U.A.a. •• ha modificado en esencia con el pr2 

p6aito de llegar a objetivo• reale• y alcan&ülle• a corto plazo. 

Como ae observa en eate breve repaao hiat6rico, el de

sarrollo de la carrera de Trabajo aocial en Sinaloa ea lento al

principio, pero cobra un marcado aage a parti.r del afto de 1974 ~ 

por las tres eecuela• creadas eae afto y otra-'• en Bnero de - -

1977. Las aeia escuelas exiatente• en el Blltado aplican planea -

de estudio diferentes pero contri.bayen a la 6.>raaci6n da Trabaj~ 

dores Socialee que en au mayoría no laboran en lo• caapo• de ac

ci6n que le son propio•. La problmtica que contempla la carre

ra de Trabajo Social ea a:lailar a la de otra• profeaione• ya sa

turada•, cuyos eg:maadoa prefieren quedarse en laa ciudad•• y no 

radicar en pequefta• poblacionea,, con el agravente de que el Tra

bajador Social es un típico trabajador de grandes inatitaciones

y de organi-os que requieren de sus servicios y eat&n muy liai~a 

dos para ejercer el libre ejercicio de la profesión. 

Bl incremento en el número de estudiantes ea inusitado 

especialmente en las escuelas dependientes de la U.A.S. que ab-

aorben la mayor parte de la población estudiantil hecho que pue

de atribuirse a las instalaciones fiaicaa a la planta de maea- -
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tro• y al praatigio mi111110 de la anaenanza universitaria, aai co

mo a la• cuotas bajas de inacripción y colegiatura (Ccmo se va -

en 61 cuadro Ho. 5) 

BSCUBLA l>B DIPOltTB COLBGIATURA 
TRABAJO SOCIAL IIISCllUCJ:Qa NBUUALIJW>B6 

CULIACAlll tJ.A.S. $ 231.00 (1) $ 120. 00 

MAZATLAH $ 350.00 $ 300.00 

PACIFICO MIXTA $ 1,000.00 $ 750.00 

MAZATLAH U .A .s. $ 231.00 (l) $ 120.00 

CBIITRO l>B BSTtJI>IOS 
B!l TRABAJO SOCIAL $1,000.00 $ 600.00 
ªSOR JONIA IHBS l>B 
LA CRUZ". 

BSCUBLA l>B TRABAJO 
SOCIAL l>BL HORTB $ 231.00 $ 120.00 
l>BL BSTAl>O U.A.S. 

NOTA: 

(1) Incluye inscripción y pago del primer aameatre 

(2) Pago correspondiente al segundo semestre. 

(2) 

(2) 

(2) 
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El fen6meno ae explica por el incremento demogr,fico -

registrado en el Estedo1 Por la creación de los centros de enae

nanza accesibles para j6vanea que carecían de recursos económicos 

para alcanzar sus mete• y por el interés que •e he despertado eD 

tre le juventud, eapecielaente de mujeres, por hacer estudio• 

univaraiterioa. 

Bn la cerrera de Trebejo Social de Sinalo& existe una

predominancia de mujeres atraídas por la idea de bacer una carrs 

re corta de. tres anos con el IÚlico requiaito de la secundaria y -

sin un evidente inter,a por el Tralllljo Social ya que deac:onocen

au significado. 

Bate fenómeno se presenta en las eSC1M1l&s del Batado y 

se he debido a que no existen pruebas de selección para loa ••P! 

rentes ye que la política e seguir en las eacuelae dependientes

de la IJ.A.S. ea· la de dar oportunidad al mayor nállero de jÓ99nes 

para ingresar e lea mi-•. 

La realidad de la carrera en el Batado acaaa def:olCIDll-

cionea ya que loa egresados no son ubicados por la bolsa de tra

ba jo en loa empleos donde pueden ser requeridos, lo cual frustra 

al profesional y le impide seguir perfeccioúndose. 

2 .2. CAMPOS DE ACCION Y TAREAS BSPBCU'ICAS. 

Dentro de la dieciplina del Trabajo Social se plantean 

acciones y actividades concretar pare los e-pos de ejercicio --
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profeaional mia comunea en nueatra realidad. Batos campo• no OP,! 

ran aialadamente uno del otro aino por el contrario, se encuen-

tran interrelacionado• entre aí. 

La mayor o menor eficacia con que el Trabajador Social 

realice sus funcione•, depende tallbi6n de la -yor o menor clarj, 

dad de loa programa• del oampo de acci6n donde preate aua aervi

cioa, de ahí la importancia qua tiene examinar previamente tanto 

loa programa• como laa política• aeftaladaa por cada Inatituci6n, 

Organi&111oa o Bmpreaaa, afín de llbicar adecua~nte el quehacer 

profeaioaal. 

Laa acciones para laa caalea ae preparen a loa eatadiaa 

tea en laa secuelas de Trabajo Social dependiente• de la U.A.8.

pueden agruparse en laa aigaientea actividadea principalea! 

-·servicios de Salud y Boapital.ariaa 

- Servicio• en el ,rea Bducacional. 

- Servicios Docencia. 

- Servicios en el Sist- Penitenciario 

- Servicios en Pr09ramas de Vivienda 

- Servicios en comunidades urbana•, rurales y sllburbanas 

- Servicios pÚblicos a nivel naciODal, municipal y local 

- Servicio& en el campo de la seguridad, el bieneatar y el deaa~ 

rrollo social. 

- Servicios en programas de extensión agrícola. 
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Cada uno de lo• sectores de desarrollo enwelve una a~ 

ria de campos eapecíficoa. Dentro de cada uno de elloa ae encueD 

tran expresiones distinta• de la acción social, deade loa palia

tivos m,a insignificantes hasta aquéllos que proaueven una verd~ 

dera actitud da cambio tranacadantal. 

De estas actividades haremos una descripción enuncian

do las tareas eapscíficaas 

SBRVICIOS DB SAL1JI> Y BOSMTALARIOS. 

Bl servicio Hospitalario y de Salad Pública fué W10 de 

loa primero• programas establecido• en Aalrica Latina y a traria 

del tiempo ha aaguido teniendo una iaportancia preponderante ya

que un gran porcentaje de trabajadores social•••• encuentran -

realizando actividades en este caapo. 

Las acciones se realizan principalmente en hospitales, 

centros materno-infantiles, centros de Mlud, dispensarios¡ desde 

hace algunos anos se ha incursionado en el campo paiqu1'trico y

por Último, el m,a reciente y todavía muy incipiente aervicio 

de Planficaci6n Familiar (que se considera cCJIIIO perteneciente a

los servicios de salud por que hasta ahora forma parte de progr~ 

mas en clínicas y esta dirigido por médicos). 

Bn este amplio campo de salud ha pred0111inado el método 

de casos en loa cuales el Trabajador Social debe realizar las s,! 

guientes actividades concretas. 
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- "Conocer el caso por comunicaci6n de loa datos clínicos. 

Localizar el caso por averi9uación social. 

Investigar llegando al diagn6atico social para determinar loa 

pasos a seguir 

Aplicar el eatudio- aocioeconÓllicc para conocer las poaibili~ 

dea que el paciente o au t.aailia tienen para aufragar loa ga~ 

toa o cuotas de recuperaci6n que pueden exigirae de acuerdo -

con loa lineamiento• eatablecidoa en la Inatituci6n. 

Vigilar el bieneatar físico y moral del enferao (buen trato,

atenci6n médica, curacionea, alimentaci6n. coaodidad). 

Batablecer nexoa con el bogar enter4ndoae de la aituaci6n de

la flamilia, condicione• econ6aicaa y de trabajo ~ieneatar de 

loa hijoa (alimentaci6n, indumentaria, escolaridad, etc). 

Pacilitar la comunicaci6n entre la fllmi.lia y el paciente e iJ!. 

informar acerca de laa condicione• del enfermo (gravedad, tra~ 

lados, deaceaoa) 

Promover laborea manuales. terapia ocupacional. diatracci6n y 

rehabilitaci6n dentro de loa centros de hoapitalizaci6n. 

Planear medidas de rehabilitaci6n siguiendo laa indicaciones

médicas en caso de que el paciente quede incapacitado para pg 

derse dedicar a sus laborea habituales. 

Realizar loa trimitea correspondientes para la obtención de -

subsidios u otras prestaciones sociales y laborales a que te,a 

ga derecho. 
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Hacer cwaplir dia¡¡,osiciones de tipo profiláctico. 

Seguimiento del enfermo a fin de no desconectarlo del todo de 

la lnstituci6n Hospitalaria y conocer la secuencia de su est~ 

do de acuerdo con el tratamiento que haya recibido".(8) 

Las actividadea a realizar dentro del área laboral son 

las siguientea1 

- "Informar a grupo• de trabajadores acerca de loa rbagoa profs 

sionalea, derecho a prestaciones, dw:aci6n, cuantiaa, etc. 

Investigar la situaci6n del trabajador en lo que ae refiere a 

su bienestar dentro del trabajo, ilwainaciÓn, ventil.ac:iÓn, 

grado de peligrosidad, deacanaoa y trabajos extras. 

Detectar situacionea que provoquen deaajaatea de condgcta en

tre patrón - compaftero de trabajo. 

lnveatigar cauaaa de ausentiao. 

Coordinar junto con las comisione• permanente• de Seguridad e 

Higiene actividades para que se cumplan loa requisito• orde~ 

dos por la Ley Federal del Trabajo y ea Reglamento, la Ley -

del Seguro Social y las diepoaiciones del Código Sanitario. 

Conocer loa accidente• y enfermedades que el trabajador haya

aufrido, sus causas y sus frecuencias. 

(8) lbidem, P. 26 
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Batudiar laa cauaaa por la• que se clan las tensiones emocion~

les, fatiga o enfermedades. 

Conocer la proble!Útica dentro del hogar que afecta la condus.

ta del individuo y provoca posible• riesgo• profesionales al-

trabajador. 

Batudiar las aptitudes del trabajador para procurar el acomodo 

en una de las ramas del trabajo, cuando este haya sufrido algu 

na incapacidad. 

Promover actividades que aba:,:quen el aabiente extJlB-flaailiar, 

centros de reuni6n y costumbres en general, haciendo labor --

de orientaci6n acerca del aprovechaaiento de loa ocios y ti•

po libre fuera de las horas de trabajo, faaentando loa depor-

tea• (9) 

Bl Trabajo Social en el ,rea laboral debe ser cuidado

samente planeado de acuerdo con la organización adainiatrativa de 

cada Institución con una base de justicia y caaprensi6n de servi

cio. 

La función específica del Trabajador Social ser, la de

moderador, entre empresario y trabajador -nteniendo basta donde

sea posible el equilibrio entre loa deberes y las obligaciones. 

(9) Locua, Cit. P 26 
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SBRVICIOS BIII BL AREA EDUCACIOIIIAL. 

La• actividad•• a realizar dentro del &rea educacional 

y en loa servicios de docencia •on loa aiguienteas 

- "Investigar la conducta del alumno y la relación que existe con 

maestro• y companeroa. 

Investigar las condicione• del alwano en su hogar, conaideraD 

do las relaciones con sus familiares, aituaci6n económica, -

ocupaci6n. 

Conocer el aprovechamiento del alWIIJIO, retraao eac:olar, de•~ 

ci6n, inasistencia. 

Batablecer nexos entre el hogar y la eac:aela, por medio de la 

sociedad de Padrea de Pamilia. 

Investigar las posibles deficiencias -ntalea, deanutrici6n,

enfermedadea y anomalías que preaente el estudiante. 

Batablecer coordinaci6n con clínicas de conducta adecuadas a

fin de normalizar la cond11cta y el aprovechamiento escolar. 

Organizar ciclos de pl,ticaa para establecer relaciones entre 

maestros, alumnos y padrea de familia. 

Promover la pr4ctica del deporte, diversiones, excursiones, -

para fijar la atenci6n en actividades útiles a la ed11cación. 

Fomentar la lectura, promoviendo el funcionamiento activo de

las bibliotecas eacolarea."(10) 

(10) Ibidem, P. 27 
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r ~EBCIA. 

de eatoe servicios las actividades a realizar -

·• 1aa siguientes s 

- "Impulsar en loa alumnos la capacitaci6n para el estudio y el -

trabajo. 

Realizar actividades extraescolares, destinadas a satisfacer-

intereses artísticos, deportivos, cívicos. 

B1aboraci6n de un c,talogo que contenga las carreras y planea

de estudio que se imparten a fín de lograr una orientación vo

cacional. 

Planeación y realizaci6n de objetivos que puedan aejorar el -

desarrollo de las actividades educativas. 

Conjugar esfuerzos y recursos de las Instituciones de enseftan-

za. 

Propugnar que loa alumnos participen en el Servicio Social ad!¡ 

cativo en loa centros de producción. 

Participar en la elaboración del material didáctico. 

Organizar ciclos de conferencias. 

Propugnar el establecimiento de prácticas interdiaciplinariaa. 

Promover el establecimiento de un Servicio Social en el trans

curso de la carrera para mejorar la formación académica e in-

crementar el servicio a la comunidad."(ll). 

(ll) Ibidem, P. 28 
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Batea aon loa campos en loa cualea el Trabajador Social 

ae ha incorporado recientemente, au fl1nci6n por ahora consiste 

principalmente en eatablecer y fortalecer laa relacione• entre 

la eacuela y loa padrea. Para integrar a la eacuela a loa niftoa -

que tienen dificultades de ada~ci6n a 1a vida eacolar. 

Bn este ceao, el trabajador aocial previene la deeer--

ci6n escolar y orienta para que•• logrean -jor aprovechamiento 

en la escuela • 

Batas actividadea •• deaarrollan priacipalaente en••

cuelas primarias ya que solo alguna• a nivel aecundaria recurren

• profesionales en Trabajo Social. 

Bl Trabajo Social Bacelar contribuye a la fo:cmaci6n y -

desarrollo de actividades de laa aaociacionea de padrea de faai-

lia, maeatros y vecino•, vitaliza loa objeti"VO& edacati'VOB y re-

creativos de alumnos y ex-alumnoa, organiza programas para forlllllr 

bibliotecas y actos sociales que constituyen fuentes de ingreeoa, 

qua posibilitan -'• la educaci6n a travéa de fondo• de becas, ayg 

daa etc. 

Ad.amia esta ea una de aua principales laborea, propor

ciona atenci6n individual y en grupo a aquellos eatadia.ntea con -

problemas loa cuales repercuten en sua eatuclioa. 

SBRVICIOS EN BL SISTEMA PENl:TEl'ICDlUO. 

Bn este campo Las actividades a realizar son laa si--~ 

9uientea1 



- "Procurar el mayor bienestar del interno, condiciones higi,ni-

cas,alimentación, indumentaria y buen trato. 

Establecer nexos con el hogar del interno, enter,ndoae de la -

situación moral y económica, la escolaridad de loa hijos, la -

orientación y educación de la taailia. 

Pacilitar las relaciones (visitas, correspondencia) de la fam.! 

lia para que el interno no se sienta abandonado. 

Estudiar el problema de relaciones conyugales del interno y _Ee 

aolverlo de la mejor manera posible. 

Resolver el problema moral, econ6mico y de abandono a loa hi-

jos procur,ndolea pensiones, trabajo y educación. 

Procurar al interno trabajo r-Wlerado para beneficio de ,1 -

y de su familia. 

Procurar facilidades al interno para el deporte, diversiones -

sanas y lectura• adecuadas a au estado de inimo. 

Adiestrar al interno en alguna actividad para qae cuando caa-

pla au pena pueda encontrarse capacitado para subsistir. 

Investigar la situación jurídica en lo que se refiere a au li

bertad vigilada o definitiva, ayud,ndolo para que se le facil~ 

ten loa trimites legales. 

Procurar que el interno a au salida encuentre un hogar agrada

ble, confortable, est,tico, con atracciones cariftosas, así co

mo un trabajo honesto que le permita incorporarse a la socie--
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dad y ayudar a 11u famiU.a. • (12) • 

SBRVJ:CIOS D PROGRAMAS DB VJ:VJ:DDA. 

Dentro de e11to• programa• de vivienda la• actividade11-

a realizar aon, 

- "Orientaci6n legal, aconéimica y social 110bre la adqaiaici6n de 

la vivienda. 

Orientaci6na11 a Aaociacionea ai.ndi.calea y repreHntantea de -

empreaaa privada•. 

Inveatigaci6n sobre la11 condicione• de babitaci6a del obrero. 

Orientaci6n a loa trabajadora• 110bra el 11110 adec:aado de la tj, 

vianda. 

Batudio prioritario da sectores qae deban aer beneficiado• en 

el otorgamiento de crédito•. 

Pormaci6n y dil'limica de grupo• en laa Ullidadea Babitacionalea 

para el mejoramiento aocial."(13) 

Bl Trabajador Social ea programas de vivienda, real.iza 

funcione11 en trea tipos de proyectos, 

De autoconatrucción ea decir. ayuda mataa a ea fuerzo propio. 

Planea de ccnatrucción de vivienda por Administración. 

Planea de mejoramiento, reparación y ampliación de viviendas. 

(12) 
(13) 

LOCUII, Cit. 
Locua, Cit. 



56 

Bn el primero de loe caaoa la labor del Trabajador So-

cial interviene a todo lo largo del proceao. 

Bn loa planea de construcción de vivienda& por adminia

tración eu labor queda limitada a la realización de eatudioe ao-

cioeconómicoe de 1.aa faaili.Ae intereaadaa. 

Bn loe planea de -joraaiento, ae puede realizar una -

labor educativa. 

SBRVICIOS D COMUlllJJAI>BS UltBAU, RURAL Y 8UBUIUIIID ASI COMO Bll 

SBRVICIOS PUBLICOS A IIIVBL IIACIOIIAL, mllXCIPAL Y LOCAL. 

Laa actividades a realizar eon, 

lnveeti9aci6n general (da.:>grafía, ecología de recm:eoe no re

novable•, huaanoe, etc.) 

Planeaci6n de programas, p:camoci6n y ejecución. 

Investigación y eolución de probleaaa caeo. 

Formación e integración de divereoe grupoe (alfabetización, r~ 

creación, actividades induatrialee, etc.) 

Promoción y foDMción de granjas coaanalea. 

Promoción y formación de huertos y huertas comunales. 

Asesoría en trúiites burocráticoa. 

Orientación dietética. 

Promowr modalidades de explotación productiva de la región. 

Promoción para la recreación, campoa deportivo•, teatros, par

ques metálicos y rústicos. 
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Promoción de actividad•• camunalea, coaturero• colectivos, t,! 

llera• da producción, lavadero• coaunale•, etc. 

Promoción de dispanearios médicos y la atención de ellos. 

Promoción de orientación higiénica individual y aabiental: le 

trinas, bllftoa, botiquinea. 

Platícas da aalud y primero• awcilioa. 

Bstudioa topogr,ficos. 

Promoción de fosas a6pticaa y drenaje rudimentario. 

Aaesoría en tr,mites burocr,ticoa de proyecto• de elect.rili~ 

ción. 

Asesoría en tr&itas de introducción de agua potable. 

Reconstrucción de casas y escuelas. 

Integración de grupos de alflabetización y r99Ularización. 

Promover el despertar de la conciencia crítica de la gente. 

Promover la creación de círculo• de caltara y grapoa de dis

cusión. 

Planear la adecuación de recursos a las necesidades. 

Planificar hasta donde sea posible el desarrollo integral de 

la comunidad. 

Planificar en macro y micro nivel. 

Promover pliticaa colectivas de motivación y organizaoión. 

Promover el arreglo de callea y plazas. 

Promover saneamientos ambientales integrales. 
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Apertura de vereda• y camino• vecinales. 

Limpieza total y pe:cmanente de lugares pÚblicoa. 

Reparación y mantenimiento del edificiv escolar y otroa de -

uso común. 

Promovu la con11trucci6n y reparación del 110biliario escolar. 

Promover la organización colectiVII de agu para 11ao doméstico 

Promover de manera colectiva la lillpia de zanja• de aguas bro.a 

caa para riego. 

Bliminación y aprovechamiento de deaecboa pÚblicoa y comuna-

lea. 

Promover la limpia y con11e~ción de la profnnclidad de pozos

y noriaa. 

Organización colectiva de ccabllte de pla9aa en el caapo y en

laa caaaa. 

Arreglo de bordea contra la erosión. 

Organización del levantamiento colectivo de cosechas. 

Promover la formación de cooperativas de consumo y producción. 

Construcción y reconatrucción de viviendas por ayuda mutua. 

Promover relaciones óptimas en el seno de la familia. 

Se observa que no ae realizan todas las actividades den

tro de loa programas de deaa=ollo de Comunidad, debido a que se 

pierde mucho ti-po en hallar y promover líderes, en organizar -

juntas com~nales sin ejecutar actividades paralelas que permitan 
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lograr al objetivo de alcanzar un desarrollo integral del hombre. 

Bn cuanto al desarrollo rural, al campo de acción ofre

ce muchas poaibilidadea da trabajo, pero donde auy poco• desean -

participar, salvo al comienzo de la vida profeaional. Loa trabaj~ 

dores aocialaa tienden a laborar en la ciudad, hecho que explica

en parte el aubdeaarrollo de loa prograaaa en al aector rural. 

Basta ahora él Trabajo Social rural ba liaitado •u la-

bor principal a la detección y formaci6n da lÍderaa. 

SBRVICI08 D BL CAMPO DB LA SBGUIUIW>, BL UmerAa Y BL DBSNUIO

LLO SOCIAL. 

Bn eate campo, lea actividadea a realizar aon, 

Pr011over actividades para el mejoramiento cul.tural y social de 

loa ~rabajadorea mediante el aprovechamiento integral de au 

tiempo libre • 

Fomentar la promoci6n social y cultural de loa trabajadorea,-

de acuerdo a las tareas que desarrollan. 

Realizar estudios que permitan aumentar las prestaciones en -

cuanto a seguridad aocial y vivienda. 

organizar programa& de educaci6n permanente para trabajadorea

Y familias. 

Orientar a loa trabajadores para mejorar sus condiciones de yi 

da. 
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Promover eventos que tiendan a elevar el nivel cultural de loa 

t ra.bll jadorea • 

Batiaular a loa aindicatoa y patronea, adma de organiamos e

inatitucion•• para la realización de progzaaaa y eventoa que-

tiendan a mejorar loa ••pecto• cívico culturales, aocialea y-

de recreación de loa trabajador••· 

Orientar a loa trabajador•• aobre au derecho•• i.Kereaea @~ 

ra el deaarrollo aocial y edaceti'VO de la 81ail.ia. 

Bl progreai'VO eatableciaiento de aiat.-• de jabilacion•• 

y penaionea, ha aapliado el caapo de ocupación del Tra.blljo Social 

en eate aector, ain embargo, la labor que eadn lle'Vllndo a cabo

en laa Inatitucionea de Seguridad Social "liait:.a en aacho a ta-

r••• de tipo adlliniatrativo, caaoa de priataao eobre penaionea y

orientación • derechohabientea aobre la solicitud de laa preata-

cionea en dinero. 

SBRVJ:CIOS IDI PROGRAMAS DB BX'l'BIISIOB AGRICOLA • 

Las actividades a realizar en el campo de extenaión agrí

cola se encaminan a la promoción del cambio respecto al aprovec~ 

miento de loa recursos de la tierra y el uso de distintos culti-

voa. 

Extensión agrícola no es simpl-ente el saber trabajar -

la tierra, sino que implica un problema de educación, orientación 

y rehabilitación del campesino; en el fondo es un problema de mo

tivación y capacitación integral, complementando con servicies --
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adecuado• para la axplotación de la tierra. 

Lo• trabajadora• aocialea en eate c•po aon verdaderos -

agentes de educación aocial, a travéa de la cooperación de la cg 

municaci6n en el deaarrollo de prograaaa ccao aon, campana• de -

intorución y diwlgaci6n educativa, ..UCo .. nitaria, loa cua

l•• pr011Ueven la formación de una conciencia popal.ar sobre la ns 

ceaidad de auperar nivele• de vida, aaí ccao estiaalar al c:aape

aino en au propóaito de obtener -jor•• benefi.cioa. Bata activi

dad se ve reforzada por la promoción y reali.ución de prograaaa

de organización y desarrollo de la C01111Didad. 

La presencia del profeaional en Trabajo Social dentro de 

este campo ea importante ya que pretende integrar·&J. oaapeaino -

como factor de au propio pr09reso, evitando la -nipalación y el 

paternaliaao. 

Bato supone un proceso de afirmación, de confianza en sí 

mino para que se deacubra como hClllbre de reflexión-acción y pus 

da hacer un aporte efectivo al desarrollo del país. 

Bn la exposición anterior, se ha presentado un panorama

general de loe campos de acción y las tareas específicas que de

ben realizar loa profesionales en Trabajo Social, en el ejerci-

cio de la profesión para la cual han sido formados, sin eallllrgo

haata la facha en el Batado de Sinaloa, loe caapos de acción ej~r 

cidoa se limitan en su órden a loa siguientes. 
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Salud y Seguridad Social 

Bducativo 

Jurídico 

Industrial. 

Con las siguiente• actividad•• eapec!fic:aa, 

SALUD Y SBGURIDAD SOCIAL. 

Realizan estudias aocioeconóllic:oa. 

Orientan y ayudan al paciente ateniaandq La• 4ificultade• 

que•• le presenten. 

Orientan én la reaoluci6n de lo• probl-• que pre•entan 

loa derechohabiente• con el médico i!uai.liar. 

Imparten pl,ticas sobre diwr•o• t-• ~nificaci6n ~ 

miliar, nutrici6n, etc.). 

Participan en campanas de vacuna•, detecci6n de di.abetes, 

tuberculosis • 

Realizan visitas domiciliarias dando orientaci6n sanita

ria y pl,ticae sobre el cuidado del nillo. 

Visitan a lus pacientes en el hospital, wrificandc casos 

de incapacidad y dando orientación sobre algún problema. 

BDIJCACIOR • 

En este campo sólo se realizan las siguientes actividades 

en escuelas primarias. 



63 

Informan y orientan tanto a padrea de familia como a loa 

alumnos sobre la actitud responsable que loa padrea deben asumir 

ante loa hijos. 

Investigan sobre el comportamiento del alwano que falta

con frecuencia a clases o que presenta calificaciones bajas, coox 

dinando eafueraoa del director, maestro, aluano y padrea para 12 

grar una buena cooperación y resolver el probl-. 

JOIUI>ICO. 

Bn este caapo realizan actividades adaini.atrativaa coao-

son• 

Control de.expedientes, manejo de archivos, elaboraci6n

y control de ci~torioa, elaboracién de eatwlios aocioecon6aicos 

y realizan tr,lllitea para canalizaciones a otras Instituciones. 

IllIIUSTRIAL • 

Bn este campo deaempeftan las aiguientea actividadea1 

Orientan a loa trabajadorea y a aua f!llmiliaa sobre la 

tramitación de aervicios. 

Realizan eatudioa aocioeconáaicoa. 

Pomentan las relacione• hWllllnaa. 

Promueven labores recreativas con las esposas de loa tr,! 

blljadores. 

Imparten pl,ticaa. 

Colaboran con loa diferentes departamSlto de la Inatitu-

ción. 



64 

Se puede mencionar que de los campos de acción existeD 

tes en Sinaloa se cubren muy pocos de ellos, detec~ndose la fa,! 

ta de información sobre las funciones, actividades y utilidad del 

Trabajador Social, en parte debido al poco tiempo que tiene de -

establecida la carrera en la Batado, así coao a loa planes de e~ 

tudio que se .. han llevado, loa cuales blln sido inccapletoa y con

fusos, lo que no ha permitido formar profeaioniataa a niv.l téc

nico capacitados en Investigación y Dia9n6atico Social, mucho as 

nos profesionales capacea de tomar decisiones para dar la orien

taci6n necesaria en la aoluci6n de probl-•. 

2.3. MB1lCADO DB TRAM.JO. 

Debe aceptarse que a la fecha la -ycr parte de loa -

egresados de la carrera son admitidos en el aec:tor salud, donde

loa principales or9ani11110a son el IllSS, ISSSTB y SSA necesitan -

imprescindibl-ente de estos profesional.ea en aua waidadea médi

cas, aun cuando en ellos ocupan pu.estos secundarios que no requi.9 

rende la preparación recibida en la carrera, lo cual constituye 

un verdadero desperdicio de las habilidades y posibilidades del

trabajador social aún con irregular formación. 

Otros sectores no recurren al trabajador social porque 

desconocen su función o ·porque ignoran que ye existen agreaados

de la carrera en el Estado. 

Bs notoria la falta de prOIIIOCiÓn de la carrera entre~ 
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las empresas privadas y entidades pGblicas, aunando el hecho de

que la uao1sa de Trabajo• que existe en algunas escuelas, no fUJ!'" 

ciona en foE'IDII regul.Ar y por lo tanto, los egresados no son ubi

cados en empleos donde sus servicios son necesarios. 

La falta de promoci6n frustra al profesional que espe

ra ser empleado al terminar 1A carrera I las eac:uelas gastan inú

tilmente sus recursos fo:i:aando técnicos que no se ocupan, y •u-

chas empresas dejan de resolver probl-• que son del campo com

petente de loe trabajadores sociales. 

Como resultado de una encuesta realizada en el Sst:ado

de Sinaloa en 1978, denota perspectivas ellCelentee a nivel esta

tal para el desarrollo del trabajo 110Cial en la entidad, pues -

existen muchas instituciones pGblicas del Sist- Pederal y del

Batado, as! como privadas e industrias di-rsas que pueden abrir 

sus puertas al trabajador social para que preate sae -rvicioe -

de acuerdo a las funciones y políticas de cada una de ellas: pero 

eete objetivo no ea a corto plazo, sino aediato ccao resultado -

de la proyecci6n, promoci6n y difusión que ee baga de lo que es

el trabajador social, aunado esto a la calidad profeaionaL de C.! 

da uno de los egresados, los cuales deben fortalecer la confian

za de las empresas e instituciones y formar una idea moderna del 

trabajo social, desechando las concepciones tradicionales que l,i 

aitan a los trabajadores sociales a ser simples visitadores y eB 

cuestadores. 
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Las instituciones en las que puede prestar sus servi--

ciós son las siguientes, 

PBDBRALBS. 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para loa Tr~ 

bajadorea del Batado (ISSSTB), 

Comisi6n Federal de Electricidad. 

Banco de Crédito Rural. 

Secretaría de Agricultura y Recursos llidr,ulicos (SARB) 

Secretada de la Reforma Agraria (SIIA) 

Desarrollo Integral de la J.l'aailia (DIP) 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) 

Compaftía Racional de Subaiat.enciaa Populares (CalASUPO) 

Centro Conasupo de capacitación (CBC0110CA) 

Instituto de Fomento Racional de la Vivienda del Trabaj~ 

dor (IHPONAVIT). 

Pondo de la Vivienda para loa Trabajadores del Estado -

(FOVISTB). 

Hos~ital Militar. 

BSTATALBS. 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 

Consejo Tutelar para Menores (C'?M) 

circel o Penitenciaria del Estado 
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Desarrollo Integral de la Comunidad Rural del Estado de

Sinaloa (DICRBS). 

Comite Promotor de Desarrollo de Sinaloa (COPRODESDI) 

Industrias Embotelladoras. 

Cooperativas Pesqueras. 

De la encuesta mencionada anteriormente se capt6 que -

el 55" de loa trabajadores sociales que laboran en diversa• ins

tituciones, son egresado• de la Escuela de Trabajo Social de Cu

liac,n perteneciente a la Oniveraidad Autdncaa de Sinaloa, la de 

mayor antiguedad fundada en 1965. 

Bl 22" ea personal que proviene de otros Estados de la 

República (Tapie, Durango, Guadalajara. D.P.) y el 23" es per~o.:

nal que egresa de las escuelas de la entidad: 

Trabajo Social (Inatitucí6n particular) 

Sor Juana Inés de la Cruz (Mochia) 

Trabajo Social de la zona norte del Estado (Mochia - -

tJ.A.S.). 

Universidad del Pacífico (Instituci6n Particular). 

Trabajo Social Mazatl,n (tJ.A.S.) 

Como consecuencia de la falta de promoción de la cani~ 

ra, los egresados de lA misma no se proyectan como profesionistas 

sino que desanpeaan funciones de auxiliares en actividades muy-

alejadas de au ,rea profesional. 
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La aituaci6n planteada anteriormente ae refiere al ni

vel eatatal, a continuaci6n •e explicar, el Mercado de Trabajo -

en Ma&atl,n, Si na loa • 

Se encontr6 que de la• generaciones 73-77 y 74-78 el -
, 

29" trabajan en el azea profesional; el 33" no uabaja, dedica.n 

doae a loa quehaceres del hogar, ya aea por haber contraido ma-

trimonio o por no haber buscado ni enconuado ua.bajo; el 25" ~ 

bora fuera del ,rea profeaicnal de Trabajo Social; el 8.3" c0111•Jl 

z6 a trabajar pero renunciaron por divuaoa aotivoa; y el O re~ 

tanta.se dedica a otro• estudios. 

Bncontramoa aai dato• que a:u-ven para afi%aar que loa

egreaadoa carecen de suficientes el-nto• te6rieo• y pr,cticoa

para deeenvolverae eficient-ente en a caapo profeaional. 



CAPITULO IJ:I 

llBBSTllUCl'UllACI0111 DB LOS PLIIIIIBS DB ESTUDIO 

3.l Nacaaidad da unificar loa planea de estudio de las escue
las de Trabajo Social en Sinaloa. 

3.2 Perfil Profesional del Trabajador Social. 

3.3. Precisión del concepto y definición da objetivos da Trab.!, 
jo Social. 

3.4 Delilllitación de funcione• del Trabajador Social. 



CAPI'l'OLO III 

RBBS'l'RUC'l'URACIOIT DE PLAITBS DE ESTUDIO 

J. l. - llJECBSIDAD DE UWIPICJIR IOS PLAIIIBS DE ESTUDIO. 

La primera Escuela de Trabajo Social fué creada por

la Universidad Autónoma de Sioaloa en el afio de 1965 y desde -

entonces a la fecha se han establecido cinco ucuelss mas, dos 

de ellas en los Mochis y tres en Mazatlan. 

Desde la iniciaci6n de la escuela, la enaeftsnza ha -

tenido diveraaa transformaciones, cambios qae han surgido de -

la necesidad de dar a la profesiOn su verdadero valor y as! -

fundamentar loa objetivos de la mi-. On analisis de lo que -

inicialmente se preteadia hacer con el alWIIDO a trav6s de su -

formaciOn profesional, d-eatra qae ae le preparaba, a trav6s 

de teor!aa carentes de bases reales, para ser en su vida prof.§ 

aional un transmisor de conformi111110 y au labor como Trabajador 

Social era la de •ayudar" al hombre a "resolver 1111s probl-a", 

•adapta!:" al individuo a la sociedad en que vive, en una pala-

bra, enajenarlo a tal grado que ese individuo carente de re~ 

aoa econ6micoa, pero propietario de la miseria, de la inaalu-

bridad y del hacinamiento, al final del proceso terminará por

aceptar sus condiciones de vida, sin resolver sus problemas. 

La Escuela de Trabajo Social de CUliacán, al ser fila 

dada en 1965, inici6 1111s actividades con un plan de estudios -
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11 nivel técnico con duraciOn da trae aftoe paro en el afio de 19-

70 aa propone ante al B. Consejo Técnico Universitario un nuevo 

plan qua la agregaba a la carrera del miaao nivel, un afto de es

tudios, el cual fue aprobado, situaciOn que de Dinquna manera -

se justificaba, por al hacho de contar con an plan rigido, ver

tical y da obligatoriedad para todas la• a8igoaturaa. 

Bn el afto de 1971 88 ampazO a aentir la oeceaidad da

raeatructurar la anaaftaoza en la e8caela, aiendo BU8 primero8 -

pa808 loe seminarios que ae iapart1an en el cuarto afio de la 

carrera, en loa cuales se trataron t-s de actualizaciOn en 

Trabajo Social y Politices Sociales, pero fae hasta el afio de -

1972 cuando ae introdujeron alquoaa materia• que teodian a dar

al alumno una formaciOn 11168 cientifica, ..a8 apegada a la reali

dad social en que vivimos, siendo e9taa materias: IntroducciOn

a la RaconceptualizaciOn del Trabajo Social, Compromiso e Ideo

logia del Trabajo Social y Método Uoico. 

Sin embargo, la escuela estaba lejos de campllr sus -

objetivos, ya que se pretendia primero formar conciencia en el

alóno sobre la problem6tica social y aai poder contribuir a -

transformar la realidad, pero esto DO se cumplla porque se nec_!! 

sitaban cambios en el plan de estudios, cambios de uoa teoria -

que en nada contribuia a la compren8i0n real de esa problemiti

ca y estos se presentaron a partir del afio 1974 con el agregado 

de 11111teriaa tales como: Filo8of1a, LOgica y Sociologia Descrip-
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tiva, las cuales ayudaban al alumno a explicarse la realidad as 

tual. 

Aun cuando se realizaron esfuerzos por integrar a la

carrera materia• como las mencionadas, no se logro progreso al

guno. Bato se debiO a una serie de movimientos internos que se

sucedieron dentro de la miau eacuela y que deaorganizaron la -

enseftanza; 

Ante esta verdad aurge nueva-nte la aec:eaidad de 

reestructurar los planea de estudio, a6lo qae ahora•• manifieA 

ta como necesidad sentida en forma solidaria con las d-4• es-

cuelas de los Mochis y Mazatl4n, donde la planta de mautros -

continua conjuntamente, no como se habia hecho antu c:aando loa 

directores y un pequefto grupo de maestros hadan cambios sin -

analizar loa logros que se alcanzar1an en el futuro. 

Ultimamente, la Bscuela de Trabajo Social de Culiadin 

~S, ha venido funcionando en base a difereat- planea de utu

dio con modificaciones de acuerdo a la evoluciOn del coatenido

teOrico del Trabajo Social y a los cambios y movimientos que -

han ocurrido en la Universidad. 

Se incluyen en este trabajo los tres diferentes pla-

nes de estudio aplicados hasta el ciclo 75-76 que dar4n una vi

siOn general de la falta de continuidad de los mi81110s. Al fina

lizar este periodo (75-76), se hizo necesario para la Bscuela -

de Trabajo Social, realizar un anilisis del dltimo plan en rel~ 
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ción con loa anteriores, baa6ndoloa en loa objetivos de la es

cuela, adecu~ndo las asignaturas con.el fin de terminar con -

una serie de deficiencias y situaciones irregulares que se ha

bian venido observando: se hicieron consideraciones que se a-

preciaron pertinentes sobre alguna• materias y se suprimieron

otras por inoperantes, siendo aai ce-, ae logró la incorpora-

ción al plan de estudios de asignatura• iaportantea para la -

formación profesional del Trabajador Soc:ial. 

Se tomaron deciaionea aobre •teriaa que•• venian -

impartiendo en forma anual y que por aa contenido deberian pa

sar a ser semestrales. Quedando finalmente de la siguiente ma

nera: 
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PLAIIBS DB l!S'l'tJDIO DB LA BSCOELA DB TRABAJO 

SOCIAL DB CULIACAII ur.s. 

CICLO BSCOLAR 

1972 - 1974 

Introducción al 
Trabajo Social 

Trabajo SOcial da 
cuo• 

Pr&cticaa da Trab! 
jo Social da cuoa 

Infon,aci6n jurld! 
e• para al TI 

hicologla Ganaral 

Bcon-la Polltica 
y social 

Antropologla Cll.ltJ!. 
ral y Social 

Sociologla General 

Pada909la 

Plll,WII ASO 

CICLO BSCOLAR 

1974 - 1975 

In trodocc i6n al 
Trabajo Social 

Trabajo llocial da 
caao• 

Pr&cticu da Tr~ 
jo Social da e-• 

Inforaaci6n jurld! 
ca para al TS 

Paicologla General 

Bcon-la Polltica 
y Social 

Antropologla CUltJ!. 
ral y Social 

Sociologla General 

Padagogla 

Piloaofla 

CICLO IISCOLAR 

1975 - 1976 

~ 

Mtodologla bl-
atea da Tr-jo 
81K:ial 

Prtcticu da T8 I 

Derac:ho Ganaral 

Biatoria l!coné 
aic• da Nbico 

Sociologla Gaa9. 
ral 

Piaolofla 

P1MI ACTUAL 

1976 

!!!i!!Yi 

Netodologl• 
b&aica da T8 

Pr&ctic•• 

Daracbo Ge-
aaral 

Paicolog:l.a 
-•l. 
B:lat. Bco-
a6aica da-
llld.co 

SOCiolog:l.a 
General 

Piaolotla 

Nitodoa de 
Inveati9a
ci60 Doco
-ntal. 
5-rviai6n 
de Pr6ctica, 
de TSI 



CICLO IICOU.R 

1972 - 1974 

PrWr IIMltr, 

ftanlc•• de znvea 
tl9aci6n Doc-n
tal y de c:aapo 

Paidologle 

Caapo• de Aplica
ci6n, 

S,appdp IMl15D 

Hiatoria da Nlxico 

aalud P6bUca 

75 

CICLO BSOOu.11 

1974 - 1975 

rrwr 1t•1tr• 

'NcnJc•• de :tnvea 
tigaci6n -
tel 

IIIM49 ""'"' 
Bietoria de -..1co 
&alud P6bUca 

C-.,c»a de Aplica-
ci6n 

CICLO IIISCOLIUt 

1975 - 1976 

'Ncllicu de l'llv• 

tlgaci6n --n
tal 

llalud NbUca 

1976 

Pr 

Balad MlllJca 
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C-ICLO BaCOUll - - -

1972 - 1974 

Prlaer ltMltr, 

Socialogla Deacri2 
tiva Mexicana 

&e<¡uridlld Social 

Or9aniaaci6n y l\d
a1niatraci6n de -
Bi-eatar Social 

InatitucionH Amia 
t.- ale• y de a.-
hablliteci6n social 
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-CICTO ESCOLAR 

1974 - 1975 

PJ'wr S..,ttH 

ltaundo 11M1tr1 

aoc ialogla De.aria 
tiva Maxicene 

Seguridad Social 

or9eniaaci6n y l\d
•inietraci6n de -
Bieneatar Social 

lnatttucionea Aaf,a 
tanc alea y da a.: 
habilitaci6n llocial 

1975 - 1976 1976 

P:,;J,wr ltM•tr• PrJ,wr SfMt, 

Raconceptua
lizaci6n del 
T8 

Socialogla -
Cria!nel. 

llftnde _,w .,.119..,. ...... , __ ..,t..,rze 

Orgeni&aci.6D y -
Adlliniatraci.6D -
de 81-ater -
ciel 

r.6gi.ca Dia-
16c:tiea. 

N6todoade 
Bdaeaei6a
Social. 

ffc:nieaa de 
Inveati9a-
ci6n Dncu-
•ntal y de 
e-. 
Prlcticu 

SUperviai6n 



Tpcp do 

CICLO 18001.AR 

1972 - 1974 

Or9arúsaciOn y De•& 
rrollo da la c-.ni 
dad 

Pdcticaa da Orpfti 
saciOn y Duarrollo 
da la c-.rúdad 

Mltodo• da Invaati-
9aciOn Social 

Mltodo Gllico da TS 

8upervia10n 

C.,...roaiao a Ideo-
10918 en TS 

Derecbo Scc:lal 

Cooperativismo 

Doctrina• Social•• 

CICI.O l800LAll 

1974 - 1975 

Or911rúsaciOn y Deq 
rrollo de la C-.ni 
dad 

Pdctica• de Orpfti 
zac:iOn y Deaarrollo 
de 1• ec-llidad 

Mltodo• de Ill'l'eati-
9aciOn Soc:ia l 

Mltodo Grúco da TS 

Paicol091a llocial 

ICWIF IWH5FI 

8uparviai0n 

cc.praaiao e Idec-
1091• en TS 

Derecllo Social 

S,auodo S1M1t;r1 

Cooperativhao 

Doc:~rinaa Soc:ialea 

CICLO l800Ullt 

1975 - 1976 

Orpnu.ciOn y 
-rrollo da
la C-llidad 

•r•ct1c:aa de -
Orpni.uc:iOn -
y Daarrollo -
de la ec-llidad 

Mtcdo• de Invea 
tigad.011 Social 

Mtodo Onico de 
T8 

Paicolo9ia ao-
eia l 

~aI
deol.ooJb en T8 

PLIIR llcrtQIL 

1976 

AIIUI\LII§ 

lletclol091a 11& 
ai011 de TS III 

ll6todoa da I11-
vutipci011 11a 
eial 

Mtodo Ollico 
de Trabajo So
cial 

PrAees eanzt.re 

Bata.Uatica e 
Intarpretac:10n 
da datoa. 

Coopera ti vi.mm Cocperativi-, 

Doetrinaa Socia- Doctrina• So-
lu c:ialea 



CUAllTO do 

CICLO IICOLAII 

1972 - 1974 

Sainado de Orp
lliaci6n PoUtlaa
Y Plan•c16n Social 

Sainario de Teaia 

SuvicJ.o Social 

CICLO IICOLAII 

1974 - 1975 

79 

Sainario de Orp
lliuci6n Politica
y Planaaci6n Social 

Sainario de Teaia 

Servicio Socia 1 

1975 - 1976 

PrWr IW9Hrt 

Sainado de Ore 
lliucl.611 PoUtic:a 
y Pl.anaci611 So
ci.al 

8erYicio locial 

8-1nario de I11-
v..U911cl.611 So-
cial 

PLHACl'IJAL 

1976 

·-·-- ., __ .. __ 



A partir de septiembre de 1978 se adoptó un nuevo -

plan de estudios en la Escuela de Trabajo Social de Culiacin -

W\S en donde se reduce de nuevo la carrera a seis semestres y

hay cambios de gran importancia que a continuación se dan a 

conocer, 

Total de Materias: 36 

Asignaturas por se-stre: 

PRIMBR SBHESTRE 

Historia de Trabajo Social. 

Materialismo Histórico. 

Bconom1a Pol1tica l. 

Pilosof1a. 

Paicologla. 

Taller de Lectura y Redacc16n. 

SEGUNDO SBMBSTRB 

Teor1a del Trabajo Social. 

Historia Mundial Económica y Social. 

Bconomla Polltica 11. 

Materialismo Dialéctico. 

Estadistica l. 

Taller de Redacción y T6cnicaa de Investigac16n. 



A partir de septiembre de 1978 se adopt6 un nuevo -

plan de estudios en la Escuela da Trabajo Social de Culiacln -

UAS en donde se reduce de nuevo la carrera a seis semestres y

hay cambios de gran importancia que a continuaci6n se dan a 

conocer: 

Total de Materias: 36 

Asignaturas por ae11111stre: 

PRIMBR SBMBSTRB 

Historia de Trabajo Social. 

Materialismo Histórico. 

Bconom1a Pol1tica l. 

Filosof1a. 

Psicolog1a. 

Taller de Lectura y Redacci6n. 

SBGUNDO SBMBSTRB 

Teor1a del Trabajo Social. 

Historia Mundial Bcon6mica y Social. 

Bconom1a Pol1tica 11. 

Matarialis1110 Dial6ctico. 

Estadistica l. 

Taller de Redacci6n y Tficnicas de Investigac:i6n. 



TBRCBR SEMBSTRB 

Teor1a del Trabajo Social 11. 

Historia Económica y Social de Am6rica Latina. 

Formación Social Mexicana. 

Metodolog1a de la Investigación Cient1fica. 

Estadistica 11. 

Taller de Investigación Social l. 

Psicolog1a Social. 

CUARTO SEMESTRE 

Teor1a del Trabajo Social 111. 

Derecho Agrario. 

Problemas Económicos y Socialee de M6xico. 

Sociolog1a Rural. 

Salud P6blica. 

Ta~ler de Investigación Social 11. 

QU nr.t'O SBMBSTRB 

Teor1a del Trabajo Social rv. 

Derecho Laboral. 

Cooperativismo. 

Pedagog1a. 

Bcolog1a BUmana. 

Taller de Inveatigaci6n Social lll 
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SEXTO SBMBSTRB 

Planeaci6n Social. 

Derecho Penal. 

Administración P6blica. 

T6cnicaa Didicticaa. 

Antropolog1a Social. 

SERVICIO SOCIAL, V y VI se-•trea. 

TITULO OBTBHID01 T6cnico en Trabajo Social. 

Bate nuevo plan de estudios no ha sido dado a cono-

car oficialmente a las escuelas de la °"8, sin embargo•• en-

cuentra ya vigente en CUliacan, lo que .f.llplica un grave retro

ceao para la implementación de un plan de eatudioe 6nico. Ad

mh ea necesario hacer notar que el plan preaentado 1r11pr1- -

materias b6eicaa de auma importancia, aai coao ~ lu pr6~ 

ticaa, lo cual denota la anarquia que ha prevalecido en lu •.!. 

cuelaa de Trabajo Social en loa aspecto• administrativos yac~ 

d6mico-docentea y que va en detrimento de la profesión. 

Actual-nte existen tres generaciones de trabajadores 

eocialea a nivel t6cnico que no cuentan con un plan de estudio• 

definitivo y aporbado por el e. Consejo universitario, situa-

ci6n de suma gravedad que exige una inmediata solución. 

Batos problemas se dan en las generac~onea que ini-

ciaron sus estudio• en los ciclos escolares 1972-1975, 1975- -
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1978, 1976-1979. Se buec6 reeolver su situaci6n a través de la

implementación de un plan de estudio• 6nico para las tres gen~ 

racionee, sin embargo, tal alternativa no reeulta viable, ya -

que cada una de la• generaciones aeftaladaa quedaban con bastan

tee irregularidadeer eeta situación se limita a Culiacin. 

Bn lo qua se refiere a las escuelas restantes: 

Universidad del Pacifico. 

Centro de Bstudi9a en Trabajo Social. 

Presentan diferencias en algunas materias de pr1-r -

ano corno son: 

Bvoluci6n de la Asistencia y Teoria del Trabajo Social 

Btica y Deontologia. 

Materias que en las escuelas de 

Muatl6n (particular) 

Muatl6n UAS. 

Trabajo Social del Norte del Batado OIUI. 

Son substituidas por: 

Introducción al Trabajo Social 

Antropologia Cultural y Social 

Pedagogia. 

Bn cuanto al pi:imer semestre sólo en tres escuelas -

se imparten Técnicas de Investigación Documental: 

Mazatl!n (particular) 

Mazatlln Ul>.S 



Trabajo Social del Norte del Estado UAS. 

En el segundo semestre sOlo en Mazatl6n UAS y Maza-

tl6n particular se imparte, 

Historia de México. 

Salud Pdblica. 

La Escuela de Trabajo Social del llorte del Batado -

UAS imparte Gnicamente Salud PGblica. 

Bn segundo afto las dJ.ferenciaa •• hacen lidia ootoriaa 

en algunas escuelas como son, 

Universidad del Pacifico. 

Centro de Batudios en Trabajo Soc:J.al. 

Coinciden tanto en el ndaero de -teriaa anaalea 

(6) como en las semutrales (3), sin ~Z'90 en lv.gar de: 

Reconceptualizaci6n del Trabajo Social. 

Derecho Laboral. 

Realidad Racional y Estatal. 

Sociolog1a Criminal y Previsi6n Social. 

Btica. 

Corno lo seftalan las escuelas de Mazatl6n y la B&C:U.@ 

la de Trabajo Social del Norte del Bstado tDIS en sus materias 

anuales, en dichas escuelas se imparten: 

Psicolog1a aplicada. 

Primeros auxilios y Puericultura. 

Ludoterapia y Brgoterapia. 



84 

Trabajo Social del Norte del Estado UAS. 

En el segundo semestre s6lo en Mazatlán UAS y Maza-

tlán particular se imparte: 

Historia de México. 

Salud Pdblica. 

La Escuela de Trabajo Social del Rorte del Bstado -

UAS imparte dnicamente Salud Pdblica. 

Bn segundo afio lae diferencias se hacen mas notorias 

en algunas escuelas como son: 

Universidad del Pacifico. 

Centro de Betudioa en Trabajo Social. 

Coinciden tanto en el nGmero de •teriae amalee 

(6) como en las s-eatrales (3), ein am:ter(JO en lagar de: 

Reconceptualizaci6n del Trabajo Social. 

Derecho Laboral. 

Realidad Nacional y Bstatal. 

Sociologia Criminal y Previei6n Social. 

Btica. 

Como lo seftalan las eecuelas de Mazatlan y la Baca.§. 

la de Trabajo Social del Norte del Bstado tJAS en sus materias 

anuales, en dichas escuelas se imparten: 

Psicolo91a aplicada. 

Primeros auxilios y Puericultura. 

Ludoterapia y Brgoterapia. 



.... 

Bn cuanto al primer •-aue aoa lila Qnic:aa ucuelaa 

que no imparten. 

aelac:ionea Buaaaaa. 

Batadiatic:a • intupretac:i6a de dato•. 

Bn el ae,undo -tr• ~ncidea en aateriaa, a exc:9.2 

ci6o da Muat.Lan UAS y Naut~ ~r) wae 11gregan: 
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Bstadistica y Archivo aplicado al Trabajo Social. 

Informaci6n Médica y control de las enfermedadea -

transmisibles. 

Sist811111s de Prevenci6n Social. 

Bn la Bacuela de Trabajo Social del Norte del Bstado-

(Mochia UAS) se agregan dos materia• armal_, 

Bducaci6n para la salud. 

Actividades creadoras. 

Asi como en la Bacuela de Nazatlan UA8 se agrega: 

Paicologla General. 

Bn el primer semestre, MazatJ.an OAS y Nazatlan (partJ. 

cular) coinciden en materias, Mazatl6n (particular) agrega: 

Paicologla Social. 

Bn la Bacuela de Trabajo Social del llorte del Batado -

(Mochia UAS) se auprimen dos materiaa: 

Campos de Aplicaci6n del Trabajo Social. 

Derecho Agrario. 

Bn el segundo semestre coinciden las tres escuelas -

(Nazatl6n, Mazatl6n UAS y Mochis tmS) en: 

Doctrinas Sociales. 

Y s6lo Mazatl6n OJIS y Mazatl6n incluyen Cooperativis-

110, la primera en un semestre y la segunda como materia aD11al. 

La Universidad del Pacifico hace menci6n que una vez

cursados y aprobados los estudios que comprenden este plan, p~ 



mitir6n al alwnno obtener diploma y certificado de •TECHICO~ -

en la profesi6n. 

Bn el cuarto afto en las escuelas de Mazatlán, Unive.!. 

sidad del Pacifico y Mazatl6n UAS se realiza el Servicio So--

cial. 

Bn el primer semutre correapolldiente al cuarto afto, 

en laa mismas escuelas •• imparte Saaiaario de Tuia y daic:a-

mente en Mazatl6n y en Mazatl6n OJIS ae ll8V11n: 

Seminario de Organizaci6n, Polltic:a y PlaneaciOn So

cial. 

La Universidad del Pacifico presenta ana nota ala, -

•una vez satisfechos loa reqaiaitoa establecido• por la ley de 

profuionea ae ortogar& el titulo de Trabajador Social~. 

Bn cuanto al Centro de Batudioa en Trabajo Social, -

la carrera termina al tercer afto. 

La Bacuela de Trabajo Social del llorte del Bstado 

(Mochia UAS) difiere de las antes -ncionadas, ya qaa en lugar 

de realizar Servicio Social aOlo se lleva Taller de Servicio -

Social y se agregan las siguientes materias: 

Materialismo Dialéctico. 

Metodologla B6sica de Trabajo Social IV. 

N\l.triologia. 

Diaefl.o de Investigación. 



Como ae podrá observar al presentar este an4lisia por 

aftoa, ae perciben más las enormes diferencias que presentan loa 

planea de estudio adn en las escuelas dependientes de la WIS. 

Cabe mencionar que a diferencia de la nota aclarato-

ria de la Universidad del Pacifico, en las escuelas restantes -

se tiene que presentar un trabajo de investigación después del 

Servicio Social (memoria) que es el dltiao recpisito a Cllbrir -

para obtener el titulo de T6c:nico en Trabajo Social. 

Al final de la comparación y an6lisis de loa planes -

de estudio da las escuelas de Trabajo Social del Batado, sa.rge

la necesidad apremiante da lograr un callbio de objetivos, aeto

dologia y procesos de formación del trabajador social, cuya fua 

ción tradicional, no ha superado au ciu:actar ,Hiateacial, tan -

dtil a los sist-s vigentes, doade contribuye a cresr falsas-

1m6ganas de solución da loa probl-•. 

Por su parta, el lineamiento dasarrollista eres al lllj. 

to del cambio, aunque la situación de privilegios da anos y de

samparo de las mayoriaa, permanezcan igual. 

Y adn sin una unificación de planes de estadio de las 

Bacuelas de Trabajo Social a nivel técnico, la escuela de Trabt_ 

jo Social de Mazatl6n (particular) eleva su nivel a LJ:CBIICDITU

RA con el siguiente plan de estudios: 
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PRIMBR SBMBS'l'RB 

cial. 

Historia y Pilosofia del Trabajo Social. 

Psicologia Social. 

Sociologia Aplicada. 

Introducción a M6todos de I11veatigaci6n Social. 

Prácticas: Visita• a inatitucionea de SegUJ:idad So--

SBGtJROO SBMBSTRB 

Teoria de Trabajo Social de Casoe I. 

Paicologia Bvolutive. 

Derecho Familiar. 

Salud Pdblica I. 

Prácticas de Trabajo Social de Caaoa I. 

TBRCBR SBMBSTRB 

Teoria de Trabajo Social de Ca11011 I.I. 

Desviaciones de la Personalidad. 

Derecho Social. 

Salud Pdblica II. 

Practicas de Trabajo Social de Casos II. 

CUARTO SBMBSTRE 

Teoria de Trabajo Social de Casos III. 

AdministraciOn y Trabajo Social. 
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Derecho Penal y Penitenciario. 

Instituciones de Seguridad Social y Bienestar Social. 

Prácticas de Trabajo Social de Casos III. 

QUim'O SBMBSTRE 

Trabajo Social de Grupos I. 

Antropologia Cultural. 

Inatitucion .. Asistenciales y de Rebabilitaci6n So-

cial. 

Pr6cticas de Trabajo Social de Grapas I. 

Materias Optativas. 

SBJI.TO SBMBS'l'RB 

Trabajo Social de Grupoa II. 

Bstadlstica e Introducc16n de Datos. 

Practicas de Trabajo Social de Grapas II. 

SBPTDI> SBMBSTRB 

Trabajo Social en la Organizaci6n y Desarrollo de la 

Comunidad I. 

Relaciones Humanas y Pdblicas. 

Practicas de Trabajo Social en la OrganizaciOn y De

sarrollo de la Comunidad I. 

Materias Optativas. 
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0CrAVO SBMBSTRB 

Supervisión en Trabajo Social. 

Trabajo Social en la Organización y Desarrollo de la 

Coaunidad II. 

Pr6cticae de Trabajo Social en la Organización y De

sarrollo de la Comunidad II. 

Materias Optativas. 

IIIOVBlllO SBMBS'rRII 

Seminario sobre Pol1tica y Plan .. ciOn Social. 

Smunario de Tesis. 

Materias Optativas. 

Total de Crflditos. 304 

Total da Crflditoa Obligatorios. 268 

Total de Créclitoe Optativos. 36 

Be evidente que en -nor o mayor grado, la enseftanza 

del Trabajo Social en Sinaloa adolece de las siguientes caren

cias, 

De planes de estudio actualizados, sin control ni 

sistematización, qua crea un divorcio entre la teoria y la pr~~ 

tica. 

De trabajadores sociales especializados en docencia

y superviaorea experimentados, cuya actividad profesional par

ta de una visión analitica de la realidad. 



De profesionales de otras disciplinas conocedores del 

Trabajo Social y por tanto incapaces de aportar desde su espe-

cialidad, elementos significativos para la enaeftanza. 

De estructuras organizativas que faciliten el proceso 

de participación de loa alumnos en la -rcba de las escuelas. 

Bn conaecuencia se hace necesario: 

La creación de una teor1a qtae -ja de la accióll so

bre esta realidad y de - correapoadieDte reflax!On, dnica maq 

ra de que sus proposiciones aeaD validas. 

Un an6liaia reflexivo de La aetodologia tracU.ciolllll-

mente dividida en servicio social de caso, grupos y comanidad,

por estimar que tal perspectiva aisla loa probl-• de su ver4A 

dero contexto y coftduce a un diagll6atico deficiente de La ait:ua 

ción social actual. 

La necesidad inaplazable de hacer cambios auatancia-·· 

lea en la formación de loa trabajadores sociales pera lograr -

hacer de la ensellanza una praxis clent1fica. 

La necesidad de unificar y superar loa plaDea de laa

eacuelaa de Trabajo Social dependientes de la U.A.S. ea evi.den

te, pero dicho propósito no se ha alcanzado, por lo cnal la Es

cuela de Trabajo Social de Mazatl6n U.A.S., inició en 1978 el -

diaeflo de un plan de estudios dnico. 

Bl plan se diO a conocer a las ese11elaa de Culiac6n y 

loa Mochis pera que tuera analizado, y en su caso, enriquecerlo 



para convertirlo en un modelo teórico y practico para el desa-

rrollo cualitativo del area de Trabajo Social de la Universidad 

Aut6noma de Sinaloa. 

Como consecuencia de lo anterior, se puede seftalar 

que las deficiencias actuales que existen en las escuelas de 

Trabajo Social de Sinaloa se deben: 

l. - A que no hay conciencia clara del objeto, ni de -

loa objetivo• del Trabajo Social. 

2.- A que loa concaptoa y loa .atodos correapollden 

a realidades latinoamericanas austanciAlaente dlferentea a la -

problemética de México, a 6pocas paaadas y a .,_ntos hist6ri-

coa distintos a los que hoy se viven. 

3. - A la falta de una real unificaci6n y aaperaci6n -

de planea y programas de estudio a nivel nacional, q11t1 permitan 

evolucionar de manara arm6nica y coordinada te.ando - rafe-

rancia la realidad del pala. 

4. - Al bajo nivel cient1fico y cultural que predoaina 

en las aulas y que obliga a las escuelas a permaner al margen -

de la administraci6n, planeaci6n y toma de decisiones. 

Por talas razones, es necesario realizar un esfuerzo

para colaborar en el -cambio de estructuras de las escuelas de -

Sinaloa, ante el problema que plantea la situaci6n antes menci,2 

nada. 



3.2. PERFIL PROFESIOlllAL DEL TRABA.JADDR SOCIAL. 

Se debe vencer el reto que representa formar un Tra-

bajador Social portador de una teor1a creadora y uba metodolo-

g1a dinllmica. 

Teor1a y metodolog1a capacea de interpretar la reali

dad histórica y aportar loa el-e~oa naceaarioa para transfor

marla. Requerimos superar eaqu-• tradicionalea para una prac

tica critica y autoreflexiva de la colectividad. 

Avanzando en eate aentido, •• baca necuario ahozar

el perfil del profeaioniata que ae aapira foraar. 

A continuación ae anotan alganoa el-toa aetodol6g1 

coa para lograrlo. 

Para poder delinear el perfil del Trabajador Social -

y proceder a au formación, debemoa tomar en 011enta loa aiguien

tes elementoa: 

l.- •conocimiento de la realidad aocio-polltica-eco~ 

mica en la que el Trabajador Social ba de inaertarae. 

2.- Esclarecimiento del marco teórico y metodolóqico

del trabajador social. 

3.- Definir en forma clara y precisa sus objetivos -

profeaionalea. 

4. - Precisar las funciones profesionales. 

5.- Ubicar su 4rea de acción y campos de trabajo (ses 

tor pdblico y sector privado). • (14). 

(14). Barreix, M. Juan. Apuntes sobre Trabajo Social Universi
dad Autónoma de Sinaloa, 1979, p. 35. 
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Para abocarse a la tarea seflalada en los puntos men

cionados deben tenerse en cuenta algunos criterios teóricos y

métodos lógicos basicos, como son: 

l. - "Definir al Trabajo Social como una profesión -

que responda cient1ficamente a las presiones, conflictos, pro

bl-s y necesidades que an un determinado _.,so le plantea

la sociedad. 

2.- Reorientar la practica de la acción social me--

diante nuevos métodos de acción que erradiquen vicios ccao el

paternalismo, al empirismo, el barocratiaao y el eepontaaeimao. 

3. - Tomar conciencia de la necesidad de motivar a la 

colectividad a practicas autoreflmcivaa y criticas tendientes 

a •~parar la explotación y la enajenaciOn: hacer del indivi-

duo un sujeto conciente de su propia realidad y ubicaciOn hia

tOrica r que la acción del Trabajador Social sea de proa>ciOn -

y educación popular: que logre acelerar CUlbios en las mental! 

dadas de loa grupos mayorit:arios de la poblaci6n que reperc:u-

tan en el cambio social el cual debe estar orientado al bienq 

tar de la colectividad en condiciones de libertad.•· (15). 

Si no diagnosticamos la problematica nacional, no 

podenos definir nuestro campo de acci6n y nuestras tareas, 

pues los problemas marcan las necesidades y sólo a través de -

(15). Ibidem, P. 36. 
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la conciencia que de ellos tengamos estaremos en posibilidades 

de realizar una critica para llegar a una práctica valedera; -

sin investigación y aportaciones concretas sobre la realidad -

no podremos ubicar correctamente nueatro quehacer profesional. 

Tales cuestiones impreaciodiblea de abordar para loa 

efectos de la enunciación de rasgos del perfil profeaioaal son 

en resumen las aiguientea: 

a) Un adecuado diagD6atico de la rMlidad concreta -

que el futuro Trabajador Social deberll apintar con n acción -

profesional. 

b) Una tarea similar, altamente critica de lo qae -

hasta este momento ha conatituido el Trabajo Social dentro de

eaa realidad. 

c) Un bocet:o que configure el nrgiaiento de un m:ae

vo trabajo social históricamente superador de las· fo~a ant§ 

riores del quehacer profesional. 

Lo anterior se compl-entara con: 

d) Una clara visión de objetivos y funciones de ese

nuevo Trabajo Social dentro de la realidad diagnosticada en -

primer término. 

e) Co1110 derivación de lo anterior, una necesaria el~ 

rificación de contenidos teóricos, metodológicos y técnicos -

que deberá contemplar el plan de estudios para que el trabaja

dor social esté adecuadamente capacitado para alcanzar las me-



tas planteadas. 

S6lo a partir de las consideraciones anteriores en -

su conjunto, es que se puede llegar a precisar con solidez y -

plantear con seriedad aquellos elementos que puedan configurar 

eae buscado perfil profesional. 

1) "Ser un profesional dotado de una actitad cient1-

fica que le posibilite la visi6n de la realidad y un compromi

so concreto con loa aectores populares. 

2) Bstar capacitado para la permanente y concretar,. 

flexi6n ta6rica a partir de la experiencia humana acaaalada y

de loa conocimientos de aquella• disciplinas que integran la -

ciencia humana y que comprenden al hombre C0ll0 un ser biat.6ri

co. 

3) Batar capacitado en el uso de técnicas y procedi

mientos de inveatigaci6n para fomentar el desarrollo creativo

en la elaboraci6n y aplicaci6n de nuevo inat~ntal que las -

circunstancias vayan reclamando COIDO necesarias. 

4) Su actitud debe ser la de preatar un servicio com 

pr~tido (relaciOn sujeto-sujeto y no sujeto-objeto) con el -

pueblo trabajador, a fin de que se forme una conciencia anaU

tica y critica de su realidad que los conduzca a la superaci.On 

de sus problemas. 

5) Tener presente dentro de sus acciones la colabor.!!. 

ciOn a la construcci6n de una sociedad mas justa y solidaria -



sobre las bases del proyecto y camino que el pueblo, en su de

venir histórico vaya construyendo. 

--6) Ser un profeaionista t,cnicamente instrumentado -

para la tarea de programar, planificar, ejecutar y evaluar po

liticas sociales. 

7) Contar con un adecuado desarrollo de capacidad -

asesora para la implementación de programas de bienestar, para 

la evaluación de acciones sociales, capacitaci6a, organización 

y movilización de cuadros populares. 

8) Tener para ello una adecuada preparaci6n teórica

que le permita una permanente capacidad de integraci6n cU..alk

tica en lea dimeneionea de teor1a y prlctica, de manera que su 

acción junto con quien trabaja ae transforiN, en lo que tkni

camente ae denomina praxis social, liberadora no sólo deade un 

punto de viata del conocimiento y criterio de la verdad, sino

a trav,s de una praxis que lleva aparejado aaimiaa:> la COD9'tr]! 

cci6n de su nueva realidad. 

9) Ser un proceso que se base y ae genere a partir -

del rescate y conaolidaci6n de loa aut6nticoa valorea cultura

lea del pueblo, la afirniación del ser nacional y la liberación 

de lea clases oprimidas. 

10) Descartar la falsa idea de un pretendido trabajo 

aocial con caracteriaticas de panacea universal, para colocar

lo como un inatrU111ento mis efectivo para hacer un aporte con--
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creto, desarrollando una actitud profesional cientifica y esen

cialmente madura y comprometida.• (16). 

3.3.- PRECISION DBL CONCEPTO Y DEFI!íICION DE OBJETXVOS DE~ 

JO SOCIAL. 

Loa aspectos 1111teriormente abordados, noa permiten -

una enunciación del concepto y objetivos del trabajo aocial pa

ra lo cual •• partir& de una definición operativa de eae queha

cer profesional, el cual queda enunciado en loa ai911ientea .t6r

minoa1 

"Trabajo Social ee una diaciplina que propende al -

tudio, descripción y transformación de lu aituacionea problea! 

ticaa de la sociedad, por INdio de la capacitación, or9aniza--

ci6n y 1110vilizaci6n social de loa c,irupoa y C01Wnidadea inaertoa 

en dicha problem6tica•. (17). 

Su ubicación actual pretende ser en consecuencia la -

de un factor de cambio sociocultural y de an proa:,tor de polit! 

caa de deaarrollo que impliquen una modificación de nivele• de

conocimiento, actitud y pr6ctica de comunidades, c,irupoa e indi

viduos, conjuntamente con la ejecución de acciones orientadas -

al logro de la tr1111aformaci6n de las situaciones sociales exis

tentes. 

(16). Ibidem, P. 37. 
(17). Barreix, M. JullJI. Opus Cit, P. 69. 
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De lo anterior, podemos derivar una primera reflexión 

general de que el fundamento b6eico de la existencia del Traba

jo Social, ee encuentra en el hombre, en eu integridad de per

sona social y de todos loa hombrea del mundo que requieren de -

un aut6ntico crecimiento. 

OBJBTIVOS GBIIIBRALBS 

1) "Desarrollar un trabajo que apante a la transfor~ 

ci6n de las estructuras (econ6micae, pol1ticu, sociales, cult.!! 

ralee, mentales, etc,) luchando contra el illperialiaa:> y la de

pendencia. 

2) Contribuir a la educación, organización y partici

paci6n del pueblo para alcanzar su desarrollo libre de opresión, 

logrando con los sujetos, el an6lisia de su realidad y del con

texto que la determina, a partir de la promoción y de la inco,¡_ 

poraci6n organizada y conciente. 

3) Planificar, programar, ejecutar y evaluar pol1ti-

cas sociales. 

4) Asesorar, programar, ejecutar y evaluar acciones -

de bienestar social, as1 come de capacitación, organizaci6n y -

promoci6n de cuadros populares. 

OBJETIVOS INTBRHBDIOS O OPEAACIONIU.BS. 

1.- Identificar en forma integral la realidad en que

est6 in-reo el pueblo mexicano. 



2.- Diagnosticar, pronosticar y tratar problemas so

ciales de la comunidad, grupos e individuos y llegar junto con 

ellos a la solución de los mislll)s. 

3.- Aplicar t6cnicu y métodos de investigación que

le permitan un conocimiento sistemAtico de la realidad y una -

bdaqueda de alternativas a los problemas que 6sta le plantea•. 

(18). 

3.4.- DBLIMITACIOH DB LAS PUIICIOIIBS DBL TRABAJADOR SOCIAL. 

La trascendencia del t_. que ahora noa ocupe al tr~ 

tar de definir lea funciones del trabajador social ea realaen

te importante, ya que existe una diveraidad de criterios que -

eat6n repercutiendo en la imagen que se tiene de 6ate en lea -

instituciones y en la poblaci6n misma. 

Bat8111)a concientea de que loa line•ientoa que a CO!!. 

tinuaci6n enunciarelll)a, no aon definitivos y que son aucepti-

blea de enriquecerse, pero nos han sido v6lidos para fund-

tar este punto. 

Sabelll)a que la importancia del trabajador social se

justifica por sus funciones de educación y promoción popular,

que tienen. COIII) propósito fundamental acelerar loa cambios -

mentales y estructurales que la sociedad plantea y que impiden 

al ser humano liberara~ de las condiciones de opresión, hambre 

y miseria. A partir de tal ubicación el trabajador social debe 

(18). Barreix, M. Juan. Op. Cit, P. 69 



contribuir a plantear alternativas de acci6n para dar solucio

nes mediante acciones de transformación de esa realidad que -

presenta carencias y graneles contradicciones. 

En consecuencia, el contar la profes:li&n con una metQ. 

dolog1a de bases cient1ficaa, propiciadoras de cambios sustan

ciales y motivadores de un verdadero coaproaieo, fund-ntado

en el conocimiento claro y precieo de la realidad, ae puede -

llevar a cabo una practica gastadora de conciencia, de refle-

xión y de opción personal que peraltan realizar la acción pro

fesional. 

Con esta visión, el trabajador social debe partici-

par en la formación de grupos sociales que traten de dar un -

contenido ideológico favorable al progreso social y que pro-

pongan medidas para impl-tar loa planteamientos foraullldo11-

para una determinada situación, lo cual conatitaye la pol1tica 

considerada como el conjunto de propo11ic:l.one11 11illtematicu y -

decisiones que conllevan al bi6n coa6a a trav69 del deaarrollo 

social de los individuos. 

Sin embargo, la realidad noa d-ueatra lo contrario

y vemos una vez mis que el trabajador 11ocial s6lo realiza lo -

siguiente: 

- La mayor1a de los PD)fesionistaa de trabajo social 

continuan desempeftando labores rutinarias y auxiliares dentro

de los programas sociales dirigidos por profesionales de otras 



e apee ial idades. 

- Se sigue pensando que la f,.mci6n del profesional en 

Trabajo Social es ayudar al desvalido y dar caridad al necesit~ 

do. La antigua concepción paternalista a1ín persiste. 

- Bl trabajador social realiza funciones ajenas a la

profesi6n, actuando cOIIK) auxiliar de otras disciplinas. 

Bl profesional de trabajo social en su intervención -

apli~a proceso Mtodol69icoa tradicionalea, incompletos y obso

letos. 

Cabe preguntar ¿CU6lea han sido loa resultados de la

función del porfeaional en trabajo 110c:ial? ¿Qa6 participaci6n -

ha tenido en la aoluci6n de loa probl- 110c:ialea? ¿Qa6 papel

ha tenido el profesional en el desarrollo del paia?. 

La respuesta inmediata ea ca- la tanci6n de loa trab;! 

jadorea sociales ae pierde dmtro de la acc:i6n de otras diacipl! 

naa a las cuales ha servido solo coa:, apoyo. 

Bato obedece b6aicamente al desconocimiento de las -

funciones especificas del trabajo social. Por consiguiente se -

sugiere que el profesional que se prepare sea: 

un profesional con una informaci6n que lo comprOtE

ta con el cambio social, que entienda que la lucha fundamental

en el pa1s ea para llevar alternativas de acción que el pueblo

neceaita • 

• Oue se forme l los futuros trabajadores sociales --



con a6lidoa conocimientos para que participen como sujetos ca

pacea de intervenir en la aoluci6n de problemas sociales en -

cualquier tipo de organizaci6n • 

• Que el proceso de formaci6n del futuro profeaiohal 

en trabajo social debe ser una permanente labor de concientiz,! 

ción, donde se aborden loa problemas comunes con evidente sen

tido de compromiso para forjar una sociedad a&. juata. 

Para conseguirlo deterainar._,s lu funciones del 

trabajador social, 

a) Aplicar el proceso de investig11ei6n cientlfica ~ 

ra llegar a conocer la realidad social de su pala y su r99i6n. 

b) Promover la organización y participación aocial,

contribuyendo a la educación social del pueblo para lograr au

desarrollo. 

c) LOgrar con loa individuos el an•liaia de su real.! 

dad y del contexto que la determina. 

d) Promover la incorporac:l6n organizada y conciente

de la población en las acciones para el cambio ascendente. 

e) Planificar, programar y ejecutar con la comunidad 

acciones que le conduzcan a transformar su realidad. 

f) Proponer alternativas de acción a trav6s de un -

proceso -todológico. 
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CAPI'l'OLO IV. 

IIIECESIDAD DE PIK>PESI01111L E& TRABAJO SOCIAL. 
E& EL E8'1'AD0 DE Slll1IL01,. 

4.1. EL TRABAJADOR SOCIAL PROPESI01111L IIBCBSAJllO DBlffRO DE LA 

PR08LBMTIC1i Y DESARIIOLLO AC'1UU. DBL BSTMIO DE SI~. 

E• iaportante ubicar el trabajo aoc:ial c:oao profe•i6n 

bl-u y necaddade• de una aoc:iedad en de•arn>llo, que p11911a -

por borrar daaigualdllde• y ••tlllfacer c:arenciu tan profundaaas 

te marcad••. 

Para alcanzarlo e• iapreac:Slldible partir cSe an dia9-

n6•tico qua mue•tr• la realidad actual del htal!o de Sinaloa en 

col•, al ••ctor turia110 y al capital -cial, pero donde N -

detecta una lnauficlencia de la gmsllder!a re•pec:to a la d-anda 

un creciente lmplll•o a la peaca en una coata de 600 lm. qae lo

•lt6a en al N9\Uld0 lu,gar de la Rep6blica, donde lu c:ooperati

vu tienen el 75 "da lu eabarcaclone•, pero la mayor r-tahi

Udad •• halla en al 25 " da la inclatlva prl..Sa. Se obaervan

bajoa indice• da la población acon6aic:-ate activa, de la c:aal 

a6lo el 52 " tiene ocupación plena y al re•to •• l!Ubeapleada. -

Grand•• n6cleoa de j6veaea, 48 "del total a-andan empleo ain

encontrarlo. Bajo• nivele• de lnf1reao por habitante de una po--
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blaci6n eminente-nte rural. Predominio de la agricultura y re

ducida participaci6n de la induetria en el producto nacional. 

El Betado de Sinaloa poeee caracter1sticae aocialea,

culturalee y econ6micae eimilarea a laa del re•to del pa1e, ya

que ea un reflejo de la problem6tica exuteate a nivel nacional 

Be neceaario entonce•, que el trabajador aocial realice au ac-

ci6n buacando inatrwanto• adecuado• qae le permitan aplicar la 

ciencia aocial con ideolog1a de cambio, rompiendo el objetivo -

tradicionaliata de acOIIIOdo, relacionando loa fen6menoe entre al 

y analizando laa aituacionea y 11118 contradiccionee. 

Se neceaitan profeaionalea coaproaetidoa con loa -c-. 
toree oprimidos, trabajador•• aocialea portadores de una teor1a 

creadora con una -todolog1a dinlaica, capacee de interpretar -

la realidad y aportar el-ntoe para tranaforaarla poeitiv-

te. 

4.2 LA LICBNCIATURA: BUSQl]BDP, Y CONPRONIS0 DBL TRABAJADOR SOCIAL 

A NIVBL TBCRICO, COII> SOPBRACIOIII PROPBSIOl!IIU.. 

Como ya ae -ncion6 en cap1tuloa anteriores, en enero 

de 1977 lleg6 a au culminaci6n un prolongado esfuerzo para que

•• creara la Secuela de Trabajo Social de Mazatlin, tomando pl,!. 

nea de estudio de otraa eacuelaa, modificando objetivos, metod51. 

logia y proyecci6n aocialr en 1978 ae inicia el diaeflo de un -

plan de eatudioa tendiente a reemplazar la estructura y conte-
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cas y programas de bienestar social desde posiciones ejecutivas 

participarub en lá toma de decisiones con mayor madurez cienti

fica y rigor metodológico, condiciones que posibilitaron un tr~ 

bajo social creador, critico y comprometido con nuestra época. 

Al plantear un.a reforma que modifique el nivel acad6-

mico profesional, as necesario contar con, 

Inatalacionas adecuadas, qaa facilitan el deaarrollo de láa

actividadea acadtmicaa y adminiatrativaa. 

Un.a biblioteca "especializada• con al acervo bibliogrtlfico -

necesario. 

Un cuerpo docente perfectamente capacitado y organizado. 

También•• naeeaario realizar laa aiguientea fancio-

nea y actividadeaa 

Promover la creación da organizaclonea CWK> un Cooaejo de -

PlanaaciOn y Program,ación, Colegio de Profeaorea, Aaod.acl.o

nea de alumnoa, Aaociacionea de Bgresados, etc. 

Reestructurar el fUncionamiento técnico y administrativo. 

Batablecer loa servicios escolares en las propias iostalaci2 

nea de la escuela. 

Organizar, controlar y dirigir una Bolsa de Trabajo. 

Promocionar la carrera, ayudando a la formación e informacion 

del alumno, aai como a difundir la carrera. 
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Promover la formaciOn y actualizaciOn de profesores, as! co

mo sistematizar los métodos de ensatlanza. 

Organizar, controlar y dirigir las actividades acadéllli.cas y

culturales. 

Reorganizar las pr,cticas escolares. 

Bn cuanto a los al11111nos, teadran que cabrir los si---

guientes requisitos previos de ingreao; 

Certificado de preparatoria y posteriormente la realJ. 

zaciOn de cuatro aftos y medio de estadiaa en la esca§ 

la para obtener el grado de licenciatura. 

Hacer un examen de admisiOn sobre conociaientoa gene

rales. 

Una vez aceptado, el elUIUIO debera asistir a an cw:so 

propedéutico con duraciOn de 15 dias en el cual se le dara una

vlsiOn general de lo que C0111Pr•ndar6 la carrera en loa aneve &Jt 

meatrea que la conforman, ayudando con aeta informaciOn a que -

al alumno se aitu6 en la profaaiOn. 



CAPITULO V 

ANALISIS COMPARATIVO DB LA l'ORMACIOR PROnsXOJN. 
PBL TRCRJCO X DBL LICIQICIADQ U 'l'RABAJO 90CIM.. 

Diferenciación de la formación profeaional entre el 
el t6cnico y licenciado en Trabajo Social. 

Preapectiva del mercado de trabajo a nivel li<:enci,! 
tura. 



CAPITULO V. 

ANALISb COMPARATIVO DE LA PORMACION PROFESIONAL 
DBL TBCNICO Y DBL LICENCIADO BllJ TRABAJO SOCIAL. 

5.1 DIPBRBNCICACION DB LA l'ORMACIOlll PROPBSIOllllU. BNTRB BL TBCNI

CO Y BL LICBNCIADO BN TRABAJO SOCIAL. 

Be nacaaario definir la diferencia da la r<>raaci6A -

profesional del trabajador aocial en loa doa nivelea, tanto tés 

nico como licenciado, con al fin da intervenir an futuros pro-

gramas insistiendo en qua no ea trata de compatir entra profa-

sionistas, aino da integrar equipo• en loe c:ualae cada uno par

ticipe unificando criterios y aportando en su nivel las activi

dades que las corraapondan. 

Bl trabajo social como profesión ha atraveaado por -

cuatro grandes etapas qua los eitdan C01110 fil6ntropo en la pri

mera, como auxiliar an la segunda, caracteriz6ndoee bbic-te 

astas etapas por una visión individualizada da los probllemas ~ 

cialee, posteriormente en la tercera etapa se inicia un enfoque 

que da prioridad a lo~ grupos mayoritarios, sin embargo, este e1l 

foque ea dirigido a contrarestar las principales, manifestacio

nes de loa fen6-noa sociales, sin tomar en cuenta las verdade

ras causas, con lo cual se sit6a como mediador o en una forma -

u6a clara, co1110 mediatizador de las demandas reales de la pobl~ 

;i6n. 



Sin embargo, a(ín prevalece la tendencia del trabaja-

dor social de esos tiempos, prueba de ello son las caracter1st! 

cas principales que predominan a nivel ~cnico y que a continu,! 

ci6n mencionaremos: 

Bl enfoque de la profesión en la etapa pre-t6cnica es 

ben6fico asistencial, se dedica a atender una serie de proble-

mas sociales, enfermedades, cesant1a, deanutrici6n, hambre, de

aorganizaci6n familiar, vagancia infantil, como 'IDla labor de t.! 

po paternalista e individualista con fuerte 1110tivaci6n fil6nt.r2 

pica y apoatólica. 

Bl nivel de enseftanza se imparte con proqraaas que -

comprenden gran n6mero de materiaa inconexu. Se prepara a los

alumnoa para la atención emp1rica de cuoa y para la realiza--

ción de entreviatas y encuestas socioecon6micaa. 

tas pr6cticas se reducen a conocer las instituciones-

de asistencia aocial, co1110 recursos con loa que contara el pro

fesional en su labor de tipo asistencial. Ro se en-11• una -~ 

dolog1a especifica y propia del trabajo social. 

Bl profesional ea un producto en serie, obediente al

sistema, incapaz de dar una proyección social a su acción prof.!. 

sional, neutro por convicción y alejado de la problemltica sen

tida de las masas. 

carecen de elementos para implementar siquiera un mo-
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Sin embargo, a(in prevalece la tendencia del trabaja-

dor social de esos tiempos, prueba de ello son las caracter1st! 

caa principales que predominan a nivel t6cnico y que a continU,! 

ci6n mencionaremos: 

Bl enfoque de la profesi6n en la etapa pre-t6cnica ea 

ben6fico asistencial, se dedica a atender una serie de proble-

mas sociales, enfermedades, ceaant1a, desnutrición, hambre, de

sorganización familiar, vagancia infantil, cos, una labor de t! 

po paternaliata e individualista con fuerte motivación fillnt%2, 

pica y apost6lica. 

Bl nivel de eruienanza se imparte con progr-s que -

comprenden gran n6mero de materias incon-u. Se prepara a loa

alumnos para la atención emp1rica de cuoe y para la reali.za--

ci6n de entrevistas y encuestas aocioecon6micaa. 

Las pr6cticaa se reducen a conocer las instituciones-

de asistencia social, como recursos con loa que contar6 el pro

fesional en au labor de tipo asistencial. Ro se enaefta una me~ 

dolog1a especifica y propia del trabajo social. 

Bl profesional ea un producto en serie, obediente al

siatema, incapaz de dar una proyecci6n social a su acci6n prof!!_ 

aional, neutro por convicción y alejado de la problemltica sen

tida de las masas. 

Carecen de elementos para implementar siquiera un 1110-
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delo cient1fico que permita dar una imagen del verdadero traba

jador social. 

A través de todas las técnicas empleadas ha reforzado 

un enfoque individualista, taoto eo sua objetivos como en la 

forma de actuar, ya que por un lado ha negado a las peraooa s 

con quienes trabaja, la posibilidad de analizar au aituaci6n a

la luz de la sociedad entera, y por otro lado, lea Diega también 

1~ posibilidad de afrontar colectiva-ate la aoluci6n a loa pr2, 

blamas, sabiendo que eata no le afecta a 61 a6lo sino a loa gr]l 

pos solidarios en objetivos y accion-. 

La proyecci6n que el trabajador social logra de la P2 

blaci6n no ea sino el reflejo de la formaci6o de dependencia &Jl 

tructural a que las escuelas hiat6ricamente ban estado aometi-

das. 

Dentro de estos aspectos se analiza la formaci6o pro

fisional a nivel licenciatura. 

Bat6 preparado para investigar e interpretar la realidad. 

Batar capacitado para la investigaci6n, edu.caci6n social, 

planificaci6n, administraci6n, prestaciOo de servicios y as~ 

soria. 

Su formaci6n se encuentra estructurada coo uo método de io-

tervenci6n cient1fica, lo cual le permite colocarse y actuar. 

sea cualquiera su ubicaci6n o sus funciores. 
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su formaci6n está dirigida por un modelo de enseflanza-apren

dizaje coherente con loa principios y objetivos profesiona-

lea, la que como in.etancia te6rica-pr6ctica, intenta una in

serci6n objetiva y cientifica en la problem6tica nacional. 

Provoca eate profesional su autodeaarrollo, utilizan

do au capacidad critica para analizar loa concepto& que el pro

pio trabajo social domina en au acción congoacitiva y tranafor

madora. 

Bata capacidado para reflaxionar criticaaente sobre la con-

cepci6n del hombre, su evolución hiat6rica en el contexto 112 

cial econ6mico, politico y c:ultural, coa, baae para fundar -

una nueva aoc~edad y para tener un criterio teórico en el a

n6liaia de la realidad nacional que permita comprenda: el 1112 

mento hiat6rico del paia. 

Dotarlo del conocimiento de loa procesos y métodos de organ,i 

zaci6n, planificaci6n, administraci6n y accl.6n necesaria• PA 

raque en su deaempefto profesional le permita intervenir en

la administraci6n, planeaci6n y en la toma de decisiones. 

Bl compromiso ea formarlo para el cumplimiento de loa 

derechoe humanos, abandonando la actitud de sm:vicio pateraaliA 

ta meramente paliativo y asistencial, para contribuir en la pr~ 

moci6n de una conciencia social objetiva con la que se ataquen-
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los problemas a partir de sus causas y no sólo hasta la manife,!_ 

tación de efectos, por lo que sus acciones se centraran en el -

campo de la concientización, capacitación, organización y DK>vi

lización social elementos mediante los cuales es posible viaua

lizar la liberación del hombre. 

Dentro de su formación cuenta con una praxia integra

da por una unidad completa de pr6cticas interrelacionad.as • int~ 

dependientes, para conocer al hombre en una d~si6n biopsico

social integral y concreta, abord6ndola por medio de sus rela-

ciones sociales y por su ubicación de clase. 

S.2 PBRSPBCTIVAS DBL MBRCADO DB TRABAJO A lfiVBL LXCBIICIATURA. 

Los estudiantes de trabajo social manifiestan una ca

racteristica muy especial en nuestros dlu, han adquirido un a! 

to nivel de conciencia sobre los problemas de la sociedad. y con,!_ 

tituyen la fuerza m6s vigorosa de la vanguardia en protesta 

frente a lo establecido por generaciones anteriores. 

Actualmente el estudiante de trabajo social se ident! 

fica con las clases desposeldas, se liga de manera más combati

va aunque con m6s dificultades a los grandes problemas de la P2. 

breza y las desigualdades sociales y se prepara para que como -

profesional comprometido luche junto a esta clase y conciba un

futuro en el cual proyecte sus deseos. 

Ba conveniente entonces preguntar ¿qu6 tanto requiere 
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el Batado de loa licenciados en trabajo social? la respuesta es 

que el profesional ea necesario en el proceso de desarrollo so

cial no s6lo a nivel nacional, porque reconocen laa desigualda

des sociales existentes, ya que hay una gran necesidad de orga

nización, movilización y participación de la población en laa -

acciones para mejorar sus condiciones de vida: en donde existen 

m6ltiples instituciones que estAn realizando progr-s de bie-

nestrar social, en donde es menester que las acciones se desa-

rollen eficazmente en colaboración con profesionales capacita-

dos en este campo y esta es indudablemente el &rea de acción 

del trabajador social y finalmente porque a loa diversos progr_! 

mas económicos hay que incorporarles sentido social. 

Bs posible entonces actuar a todos los niveles y eaf_!! 

ras siempre y cuando se realice una labor que respete el proce

so de orientación, planeación, dirección y ejecución basado en

el im>mento que vive el pa1a, buscando la transformación de la -

sociedad, valorando posibilidades 4e avance y cambios para def.!:, 

nir estrategias y tActicas concretas. 

Bn el Estado de Sinaloa funcionan m6.l.tiples organis-

mos con programas en los que el trabajador social puede desarT2. 

llar una labor positiva siempre que: 

Se de una amplia difusión de la carrera y de las posibilida

des de su ejercicio en cada una de ellas. 
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Hacer saber a las instituciones que el trabajador social ti~ 

ne niveles de preparación y que por lo tanto el quehacer~ 

feaional ea diferente. 



COSCLUSIONBS 

1.- Bxisten seis Escuelas de Trabajo Social en el Estado de Si

naloa, cinco a nivel t6cnico y una a nivel licenciatura, -

que aplican planes de estudio muy diferentes entre ai, que

ademas no responden a la aituaci6n real de la foz:maci6n en

Trabajo Social y de las condicione• aocioecon6eicaa, pol1t.! 

cae y culturales del Bstado. 

2.- No hay una comunicación permanente entre laa eecuelu, ci-

permita la unificación de los planea de eatudio, loa objet,! 

vos y pol1tic1111 a seguir, de tal manera que se eliminen lu 

divergencias del quehacer profesional que setlalan las Inat.! 

tucionea empleadoras y el que sustentan las propiaa Becue-

laa, ya que la creación de las mismas respondió basicamente 

a las nece11idade11 de tipo social que surgieron en el Betado. 

3.- Las Inatituciones p6blicaa, especial-nte el sector salud,

absorben el mayor n6mero de egresados y marcan la pautad

formación de los Trabajcodores Sociales, manteniéndolos a n.! 

vel subprofesional. 

4.- Las empresas y organismos del sector privado no ocupan a 

loa egresados en la medida de sus necesidades, en virtud de 

que no existe una información suficiente sobre sus capacid~ 

des, habilidades y conocimientos, adem:is de que no funciona 

una bolsa de trabajo que mantenga el contacto entre sector-
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privado y las escuelas y defina mejor el tipo de profeaio-

nal que demandan. 

s.- La necesaria reorientación del Trabajo Social en el Estado, 

requiere a si mismo de una reestructuración de las Eac-laa 

que empiece por la superación y Wlificaci6n de loa planea -

de eatudio1 de la previa selección de loa estudiantes y de

una adecuada selección del personal docente, de aanera que

sea definido el perfil profesional del trabajcdor social r,!. 

querido para cubrir las necesidades de loa aectorea p6blicoa 

y privados de Sinaloa. 

6.- La preparación en las Escuelas del Batado de Sinaloa con re.!. 

pecto al Trabajo Social carece de toda reflexión y anAliaia 

lo que ha impedido dar una imagen real de 1DI verdadero tra

bajador social profesional. 

7 .- Ba notoria la discrepancia entre las escuela& en au función 

para la formación profesional en trabajo aocial, ya que es

ta determinada dicha formación en gran medida por el perso

nal docente con el que cuenta, al carecer de una buena se-

lección de los miamos. 

8.- Se carece de una adecuada promoción a la carrera para 9--

pliar el mercado de trabajo. 



SUGERENCIAS 

1.- crear departamento• en laa diferente• eac:uelaa de Trabajo -

SOcial del Estado de Sinaloa que ae encarguen de la elabor~ 

ción anAliaia e implementación de nuevoa pr09%'aau de eatu

dio que reapondan a la formación profeaional y que cont--

ple integramente la realidad aocial del Batado. 

2 .- Buacar una coordinación adecuada entre laa diferente• eac:~ 

laa de Trabajo Social de Sinaloa tanto PGhU.cu coao Priva

da• para unificar criterio• y mejorar loa planea de eatudio 

que eviten aai que loa egreaadoa preaenten un diferente ni

vel de conocimientoa. 

3.- Incrementar la promoción de la carrera en loa aectorea --

pleadorea, con el objeto de ampliar el -rcado de trabajo -

que se encuentra muy reducido en el Batado. 

4.- Elaborar en laa escuelas de Trabajo Social un perfil profe

sional que responda a laa necesidades que el profesional y

el Batado requieren. 

S.- Imple-ntar requisitos de selección tanto a. nivel docente CQ. 

1110 de loa alumnos que pretenden ingresar a las diferentes -

escuelas de Traba.jo Social con el fin de elevar el nivel a

cadémico y evitar en lo posible la deserción de los alumnos 

6.- Crear bolsas de trabajo para ubicar a los egresados y para

que las Escuelas de Trabajo Social conozcan la dinimica OC,!! 
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pacional de los profesionales que forman. 

7.- No permitir la apertura de m6s escuelu de Trabajo Social -

por el 1110mento en el Estado en tanto que el -rcado de tra

bajo no garantice la plena absorción de los actuales egres~ 

dos. 
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