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INTROOUCCION 

Por medio de le práctica y la experiencia adquirida durante la pres

taci6n del Servicio Social en la Escuele Nacional de Trabajo Social 

se vi6 que este requisita, tanto legal corno moral, es de gran valar. 

Se pudo constatar que un Servicio Social consciente y responsable 

puede brindar grandes beneficios e le comunidad, a la entidad educa

tiva y el estudiante. 

Esto es vital, especialmente para nuestra profesi6n que está tan ur

gida de trabajadores sociales bien preparados para que lleven a cabo 

una praxis científica, reivindicando al Trabajo Social con la socie

dad y con los círculos multidisciplinarioa de. profesiones cient!fi-

cas. 

Sin embarga, se vi6 durante los seis meses de Servicia Social que mu 

chas veces la prestaci6n se cumple de manera precaria, ya que no se 

le da la debida importancia. 

Dentro de este problema encontrarnos envueltos e los tres ~lementos -

que actuan en el Servicia Social que son: el estudiante, la institu

ci6n patrocinadora y la entidad educativa. 

Creo muy difícil que por media de los resultados de la investigaci6n 

como la que se pretende realizar se pueda esperar algún cambio a al

teraci6n en el proceder de los estudiantes o de las instituciones p~ 

trocinadaras. Sin embarga, un estudia corno el que se presenta, enfQ 

cado a los medias y oportunidades que tendría la Escuela Nacional de 

Trabaja Social (entendiendo al Servicia Social como una extensi6n de 

la rormaci6n acad~mica) de colaborar m~s ampliamente con la presta-
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ción de un ServicJo Social más orient3do, con lineamientos más precj._ 

sos y especialmente con una supervisión más directa ofrecería más 

Rportílciones al mejoramiento profesionel y al Trabajo Social. 

Es por esa que el objetivo de este trabajo es realizar un estudia so 

bre Servicio Social en la Escuela Nacional de Trabaje Social por me

dio de una revisión de los programas de trabajo d~ los prestadores -

de servicio y una observación directa de la realización del servicio 

en las instituciones para detectar las dificultades, limitaciones, -

desarrolla y avancEs que se tienen en el cumplimiento de este requi

sito, además de ver si se cumplen los objetivos de Trabajo Social. 

Todo esto será dirigido al papel que desempeña la Escuela Nacional -

de Trabajo Social especialmente. 

De aquí que la hipótesis de la tesis será la siguiente: La falta de 

una supervisión directa par parte de la Sección Académica de Servi

cio Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social propicia que no 

se lleven a cabo algunos de los programas de trabajo de Servicio So

cial. 

A través de la investigación se aprobará o rechazará ~icha hipótesis, 

se llegarán a ciertas conclusiones y se aportarán sugerencias que e~ 

pero que sean de utilidad para la Escuela Nacional de Trabajo Social, 

al Trabajo Social, como a mi propio mejoramiento profesional. 
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CAPITULO I 

•EL SERVICIO SDCIALA 

Muy diversas r•rmae y conceptas ha tenido el Servicie Secial a tra

v~a de los e~ee¡ es pues el alcance de este punto el estudia y enfil!. 

sis de esas c:onceptae y formas que lo componen, para une mejor com

prensi6n de su desarrolla, concepci6n y esencia. 

El SeRor Valent!n Molina Pifteiro el en folleto "40 anos de Servicio 

Social Uni verei tario" expone que prillleremente se le .d16 al Servicio 

Social un sentido benérico asistencial de cer&cter ~eral. Sin eNbe.t. 

go, aeta concepci6n fu§ transrorn6ndose m6s congruentemente teniendo 

como nac16n el progreso condicionado fundado en la mutua coopereci6n 

can metas valiosas que son s6lo factibles mediante la acc16n. G) 

De este primer concepto podemos sustraer que entigua~ente el Servi

cio Social se entendía como un acto ben&fico asistencial, es decir,-

como un favor, socorro, nyuda o caridad ya que era movida por una 

obligec16n moral. O sea, que el mecanismo de acci6n pertenec!a al -

ruera interno o de reepeto mutuo. 

Tembl~n nos dice que s~ ha ida transrormendo este concepc~6n psre 

llegar a le conclusi6n qua el Servicio Social se base en una acc16n 

o ectl vidad entre un g1·upo de persones que nos llev11rli a un progreso. 

Es decir, que para rec1~ir reeultadoe positivos ~e necesario une ac-

tL ld1:1d en conjunto y no individual. 

(!,\ Molína Pi"eiro, Valunt!n. 40 anos de servicio social univer1lta
rio. Ed. Elite, ~~xlco. 197~, p. 38. 
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El Dr. Ge:r111J.;-.d 'loddi:i..ie ,·. n<Js ·He:!: "Sa.'vicic Srn:lal es toda :-11n: '1.!:!, 

m.Jna de~ t1.nu.:'a J1 bfrn de lue semejante;, y hec.h,é con prop6si ~o .:'!!l -

i,: .. ;r1 ···lsmo; !'iln esp::?rar de ella us1 .. i"ructt•, l:Ji:r:e~.tr.io •.J hcnor, :<.n 

cu3ndo su reallzw::i~n ¡::uec·_, .reportar los mi:;:nos. E:;tc:s obras ;:..ed~n 

6er volu,~8rles u abligada6 por la Ley, pera la circunstsncia ~e no 

s~z· indispensable pera la actividad normal del individuo ea l~ que -

lo caracteriza.~ r:[; 

En este derinici6n podemos ver varins ~lementos de 1mportancie. PrJ:. 

meramente, qu~ es una obra destinada al h1en de les semejantes. Es 

deci "• que va dlrlglda a la obtenci6n de un benef'iclo pera la c~niun1 

dad. Que no se debe e&perar usufructo, beneficio u honor, e1no que 

debe ser algo totel~ente desinteresado y sin pretender sacar prove

cha, aun4ue el efectuar la acci5n se puedan obtener estos. 

Hay algo ~re debemos resaltar de esta aoeveracl6n y es que nos dice 

que el Servicio Social puede 3er de car~ctcr voluntario u obligato

rio por Ley. Este Último lo estudiaremos más a fondo en el pr6ximo 

inr.fso de este trebejo. 

El Senor Henry Pratt nos define el Servicio Social como : "Esfuerzos 

organizados para mejorar las condiciones de les clases desvalidas, -

s1n6n1mo de Trebejo Social, aunque este es un término más profesio

nal. Tambi~n abarca el ca~po más amplio de los organismos a quienes 

eetá uncomendada le ~anidad, loa recreos, etc., públicos y privedoq, 

~ González Tenorio, Lucile. Un nerv:cio 5JGiel pera estudiantes -
univeroitarios (r.af~ter1as y restaurantes). Tesis para obtener 

el titulo de Lic. en Trabajo Soclal rle la U.N.A.M., M~xica, 1967, 

p. 4. 
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conocidos con la denom1naci6n.de las agencias de Servicio Social de 

une cnmun.!.rf~d ':1 Se!'111cioe Sociales". G) 

En 'este concepto vemos nuevamente le idee que el Servicio Social de

be ester constituido por un grupo de persones organizadas y debida

mente or.denedes. Tembi~n vemos que debe ir dirigido al bien de los 

aemejantee pero aclarando que debe ser s6lo para mejorar las condi

ciones de las clases ~eepose!das. 

Se refiere asimismo a que deben englobarse a las instituciones pGbl! 

cae o privadas que trabajan en le setiefacci6n de necesidades bAsi

ces de la comunidad. 

Tembi6n existe otra definici6n que nos ofrece ·1a Escuela de Trabajo 

Social de PerO que dice: •E1 Servicio Social represente el esfuerzo 

organizado y coordinado de diversas instituciones de asistencia so

cial pera desarrollar el bienestar general, ayudando a lea persones 

mal adaptadas desde el punto de vista social, a elcanzsr un nivel de 

vide normal tanto en el pleno material como en el espiritual". ~ 

Una vez m~s se observa el elemento de eeruerzo organizado y coordin,! 

do¡ es decir, que no ea una acci6n aislada sino hecha de una manera 

conjunte, rerlri~ndose únicamente a las instituciones de asistencia 

social. Tambifin vemos nuevamente que su real1zeci6n est~ encaminada 

al bienestar general especificando a las personas mal ajustadas a le 

sociedad. Deepu~s nos dice que este ayuda no se limita al plano ma

terial sino tamhi~n espiritual. 

@ !!ili!.• 1 p. 3. 

•'!:1 !.!:!.!!!. • , p • 4 • 
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Hasta aquí ec han expuesto cuatro ide~s de lo que e9 el Servicio So-

c1el viéndolo de una manera general. De l~s elementoo sustraídos tQ. 

memos los m~s 1mpurtantes para et"tetlzer un concepto propia. 

Sl Servicio Social es un esfuer~o coordinado y organizado de un gru

po de personas o instituciones destinado el bieneste~ y progreso de 

los semejantes, s~n esperar utilidades, provecho ~ reconocimiento, -

beneficio u honor, aunque a veces vaya implicado en eu reelizac16n.-

Puede ser voluntario u obligatorio. 

Teniendo este punto clero, se puede proceder e la expoeici6n de la -

idea de un Servicio Social mAe actualizado, el cual eerA estudiado a 

fondo en este tesis. Me refiero el Servicio Social de estudiantes. 

nEn nuestro país ea el pueblo quien sostiene las instituciones educ.!' 

t1vao a trav~s del pres~puesto Federal o Estatal, y es el estudiante 

el que recibe de esas instituciones loe conocimientos indispensables 

para obtener una profesi6n que le redituerA indudahlemente una forme 

v medios mAo honrosos de vivir. Al tArmlno de los estudias y lea 

prficticse programadas en ceda carrera, se convertirfi en pasante de -

la misma y es cuando en correspondencia a le edquisic16n de sus con.2. 

cimientos deber& proyestsr sus eeruerzos a nGcleos mAs necesitados -

de ellos para invertir un beneficia social pare estimular y llevar -

en un plano de mejoramiento las condiciones que imperen en un medio 

ambiente parcial o total de le comunidad v esto es precisamente la -

que se puede considerar como el Servicio Social de Pasantes•~ ~ 

~ V1llav1cenc1o Rulz, Elvia Adriane. El servicio social y el traba
jo social. Tesis pare obtener el título de Lic. en Trabajo So- -
ciel de le U.N.A.M., M~xico, 1967, p. 22. 
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Este aaevereci6n nos muestra .clerémente el sentido que tiene el Ser

vicio Social de pouantee en M~xico. Tomemos en cuenta sus puntos de 

mayos importancia. 

En principio establece que en M~xico se le ofrece el estudiante une 

pro~esl6n ror medie de las inetltuciones educativas. Estas están 

sostenidas por el presupuesto Federal o Estatal, es decir, por el 

pueblo, por la comunidad, a trev~s del pago de sus impuestos. Indu

dablemente al thmino dri su carrera el estudiante obtendrli los cono

cimientos requeridos y los beneflcloa que reditua la prlictice profe

eiGne1. Una vez convertido en pasante deberá corresponder a la so

ciedad brindando sus esfuerzos debidamente organizados y pla"iflca

dos pera el mejoramiento de la comunidad. 

Esta correlaci6n de beneficios se verli más adelante cuando veamos le 

concepci6n del Servicio Social de le U.N.A.M. 

B&eicam2nte se qui.so expresar una idea de lo que es Servicio Social 

de pasantes ya que ea une clase de servicio que es llevada a cabo a.e, 

tualmente en M~xico, siendo de gran utilidad e importancia. 
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1.2 ANTECEDENTES HISTDRICDS V EVDLUCION JURIDICA. 

La lmport~~cia de c~nocer lc3 orígenes hlst6ricoa del Servlclo So- -

ci al ectuel e:l qur: ::iyl!darli e comprender culiles rueron suo causes, o!!, 

jetivos y metas¡ c6mo fué conceptuallzando en lo que consiste en la 

actucJidad; cu6ndo y bajo qu~ circunstancias nac16. 

Si an~llzamos el desarrol1u ~·st6r1co-jur!dico del Servicio Soclel -

caeremos en cuenta que naci6 como un hecho sociol6gico, ya ·~e es un 

producto de la realidad eoc!al, especialmente de lea carentiaa, que 

posteriormente se determinaron jurídicamente. (§) 

El Servicio Social eet6 presente en la historie de H~xico desde el -

siglo XVI con la llegada de los primeros misioneros franciscanos a -

la colonia, intern6ndoee en la eerren!s para buscar al indio, con~r~ 

garlo en poblados, ensenarle los rudimentos de una nueva religi6n y 

con ella el idioma, lee costumbres, lee artes y los oficios, creando 

así la cultura de una nueva raza, cuyos descendientes hoy forman el 

pueblo mexicano. El misionero no s61o se limitaba a predicar sino -

que congregaba a los indios para darles de comer, para organizarlos 

en familia~, p3ra fomentar sus artes e industria, introduciendo nue-

vas herramientoa 1 animales y plantee y estimulandc nuevamente el co-

mercio. Se encGntraben dentro de e9tos misioneros: rrsy Juen de Te.E, 

to, Fray Juan de Ahora y rray Pedro de Gante. (j) 

Tambi~n c~be har.er notar que en la Legi~laci6n de las Indias se ha-

© Malina Piñeiro, op. cit., p. 45. 

(j) Romurt:' Flores, .~esús. Historia de una gran dudad. Ed. t1orelas, 

M~xica, 11J53, !J•P• 92-95. 
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bl eb=i de nofr•t:cer ayude asistencial a le comunidad". @:--

~n conoce la ~xl9t~nc!e de lnetltucionee asietencielee como lo son: 

El Colegio de ~en Juan de Let~An pera albergar nlRos meetizos desva

lidos¡ El Colegio de Santa María de la Cerided establecimiento para 

mujeres con los mismos fines¡ Santa Cruz Tlatelolco pare la ensenan

za rle los hijos de loe cuciques¡ Colegio San Pedro y San Pablo, el -

Hospital de Gen Lorenzo destinado al cuidado de los leprosos, el Ho!!, 

pltsl San Ju ar, de Di os, el Hospital San 'Hip611 to pera dementes, ere!!_ 

do por Bernardino Alvarez quien posteriormente fund6 el Hospital Ge

neral donde todos los pobres desean ser socorridos en cualquier nec!. 

sidad que tuviesen, es! como otros. (2) 

Durante est2 siglo destacan personalidades con sentido de servicio -

como lo fueron Fray 8artolomé de las Casas y Vasco de Quiroga. "En 

el siglo XVII receltE este espíritu entre los jesuitas humanistas 

ahora con mercado sello nacionalista. Dentro de esta trayectoria -

quede inscrita la rundec16n de le Real y Pontificia Universidad al -

proponerse que indios mestizos y criollos pudieren desarrollar sus -

actividades culturales y espirituales". @ 

Todas lee actividades asistenciales que se desarrollaron dentro de -

le Colonia responden principalmente e las necesidades de la clase 

más afectada que en este caso eran los indios y los mestizos. Su p~ 

breza, carestía, desorgenizac16n caus~da por la conqwtate rué la que 

@ Malina Plñdro, op. cit., p. 11. 

®Romero nares, op. cit., p.p. 133-139. 

@ Melina Pli'leiro, op. cit., p. 11. 
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orill6 a que se produjera el fen6meno de Servicie Social, pero con -

un Gentido puramente filentr6pico y no de justicia. 

En el siglo XIX esta actividad se v16 afectada, pues el país vive 

una constante agitac16n al definirse políticamente una vez independ! 

zeda de los espanoles. Finalmente se implante ~n 1856-57 el Sistema 

Federal consignado en el articulo 4to. de la Conetituci6n promulgada 

en 1657. @ 

"Con Justo Sierra en 1910, surge nuevamente la idee de que la educe

ci6n superior y el ejercicio de lee profesiones no quede al margen -

de l8s neceeidadea sociales y los problemas del paísª. dg) 

Asimismo, durante todo el movimiento social de esa 6poca, especial

mente en las reformas del Plan de Guadalupe y el Plan de Ayele de 

Emilisno Zapata aparece la idea de un Servicio Social. En 1915 se -

hace un llamado a los letrados rara 4ue hicieran campanee de alfebe

t1zaci6n. @ 

En la Constituci6n de 1917 queda expreRada la idea del Servicio So

cial en los artículos 4o. y So. 

Así pues, vemos que en el art!culo 4to. Constitucional dice " •• La 

<fi> ill!l.·' p.p. 11-12. 

~ Bautista de Pat\~o, Ca~men, et.al• Proyecto de servicio social 
lnterdisclp!lnurlo e 1nter1netituc1nnal en salud. I Encuentro -
M~ltidlsclpllnerio de Servicio Social para Estudi3ntes Univers1-
t~r1os, Com1a16n Coordinadora de Servlc1o Social, Secretarla de 
Ri;:ctor!a U.N.:1.M., México, 1980, p. B. 

@ Mo~ !na Piñe' ro, op. cit., p.p. 41-42. 
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ley d'"t!';;1'1111nai·6 er cada Es~w.!o r,t.;~les son las proresicnes c;ue ner::esl 

tcri tftulo p.::.·a su ej'!rc!rio, las condiciones ;;ue dehen lhr0 urse ra

ro Qbt~nerlo y les 3u~ariu8ues que han de expedirlo~. ('f0 

Gabe ~ctEr quP al 5ervlcia Social va impllcito en esas condiciones -

que duhen cumplirse para obtener el t!tulc. 

Es aq~! " •• r::uundo los representantes populares consignan dentro de -

nucutra norma Fundamental ~ come un elemento permanente e indlspene!!_ 

ble pare el desarrollo nac!onal, e le educaci6n en todos los niveles, 

tomándola él esta como unEJ responoebHidad del Estada". @1 

Le U.rJ.f'l.M. fué lo primera 1nstituci6n en México que eetebleci6 y º.!. 

ganiz6 el Servicio Social de pusantee, y as{, en 1936 le Facultad d~ 

Medicina exige a sus pasantes la prestaci6n de ese servicio con e<vl

dente funci6n social. A partir de ~ntonces otras facultades y escu~ 

las siguieran su ejemplo, especialmente aquellas que requer!an prúc

ticas o adiestramientos que semejaran una l abar social. @ 

As! es, " •• al fundarse el Instituto PDlit~cntca Nacional en 1938 uno 

de lus principales capítulos de su Ley Regl~mentaria es el que se r~ 

riere al Servicia Social considerándolo coma un~ obligación de touoo 

los estudiantes de cualquier carrEra t~cnica pare contribuir de ~st.CT 

@ Mert!nez L6pez, Luis. Leyes Consti tucloneles. Imprenta Intern_!! 

cianal, M~xica, 1929, p. 6. 

~ Cabrera L6pez, Manuel, ~. El servicio social como una expe

riencia en torne a lR experiencia acad~mlc2 unlversitaria. Sim

,Jaslr, In l''rn.;1clcnaJ ·~~ Ex tenci6n Acad~1nlca. Si:cretar{A r.Je Rec LQ 

r!~ d~ l~ U.N.~.M., M~xico, 1980 1 p.p.3-4. 

@ Mol.!.na Piñe\ r~., op. < L, p. 13. 
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mc11l!!'::1 e1 pi·u:.JT''?30 ec~n6mic11 y 1Ju:::iL1 de nuestro rrn!e y como una co

::-respond~11ciu a la er1:.:eflanz;:¡ rt:cibida". t17' ,_ 

DL•l'ante 1:.atos eñes el Servicio Soci '-"'l se hada cada vez r<~s una necB, 

uldad y un deber peJ'O nu estaba debidemente org.:inizado ni reglamEntl:, 

de ¡:¡or el Estado. Cede inetituct6n lo hac!a reepondi'endo a una mot.!. 

vaci6n propiu. Fu' hustc el 29 de ~lciembre d~ 1944 con la llamada 

"Ley de ProPesionee" la cual se publlc6 oficialmente en 1945, que se 

reglamente y determinan con todo detalle las condiciones pera obte

ner el título profesional, siendo uno de estos le prestaci6n del Se!, 

vicio Social. ~ 

Posteriormente se fusionaron loe artículos 4o. y So. Constituciona

le~ quedando únicementc como articulo Sto. el cual rige actualmente. 

A continuaci6n se procederá a exponer loa párrafos de dicho artículo 

que atafien a nuestro tema. 

nArt. 5o. A ninguna persona podrá.impedirse que se dedique a la pr.Q. 

feei6n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos • 

••• La ley determ1nar6 en cada Estado cufiles son las proresiones que 

necesitan titulo pare su ejercicio, les cond1clonea que deben llenar 

se pare obtenerlo y lac autoridades que han de expedirlo • 

••• En cuanto a los servicios públicos a6lo podr~n ser obligatorios 

en loe t~rminos que establezcan las leyes respectivas, el de les ar

man y loe de jurados, as! como el deeempeMo a los cargos cansejiles 

<12) Villavlcencio Ruiz, op. cit., p.p. 1-2. 

@ Molir.zi Pil'l!?1ro, op. cit., :- • p. 41-42. 
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y les dP. elecci6n popular, d~recta o indirecta. las funcione& elec

torales y r:enseles tendr&n cedcter obllgat.orio y gratuito. Loe ser. 

vicios proresionales de !ndcle social ser&n obligatorios y retribui

dos en loe t~rmlnos de la ley y con las excepciones que este aene1e•. 

@ 

En 1974 se reforma le llamada "Ley de Profesiones• quedando asentede 

como "Ley Reglamentaria del Art. So. Constitucional Relativo al Eje~ 

ci cio de las Profesiones en el O. F.". @ 

En dich9 ley encontramos indicaciones m&s detalladas de c6mo debe -

ser prestado el Servicio Social y les rezones que lo sostienen¡ por 

ejemplo: el Capítulo II se titula RCond!c1ones que deben llenarse P!L 

ra obtener el título prufesional" y en el Art. 80. dice: 

"Pare obtener un título profesional ea requisito indispensable cursar 

y ser aprobado en los estudios de educeci6n primaria, secundaria o w 

prevocacionales y, en su caso, y de acuerdo con los planes y progra

mas escolares, los estudios preparatorios o vocacionalee, normales y 

proreeionales 9n los grados y t~rminos que establezca l~ Ley Org6ni

ca de ~e Secretaría de Educaci6n Pública, la Ley Org6nica de la Uni

versidad A1.1t6noma de M~xico y Jae dem&s leyes de educec16n aupe.rior 

vigentes. 

loe planee de estudio de los planteles profesionale~ deberAn compren 

@ Con~>tltuci6n PolHiL:a ~e los [9tedos Unidos Mexicanos, Ed. Po- -
58 rrua S.A., M~xico, 1976 , p. B. 

~ Bautiet~ de Patt~o, op. cit., p. A 
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der la forma como deber~ prestarse el Servicio Social". <21' .._,., 

Dentro de este articulo encontr3mos que el Servicio Social es un re-

quisito indispensable para obter.er el t!tulo profP.sional y que cada 

plantel educativo esteblecerá la rorma de su prestaci6n qwe deberá -

ser incluida dentro de loe plBnes de estudio. 

El Capítulo VII est6 destinado al Servicio Social de estudiantes. 

"Art. 5?.. Todos loa estudiantes de las proreelonee a que se refiere 

esta Ley¡ as{ como los proresionistas, na mayores de 60 aMoe, no im

pedidos por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar Servicio 

Social en los t~rminos de esta Ley. 

Art. 53. Se entiende por Servicio Social el trabajo de car6cter te.!!l 

peral y mediante retribuci6n que ejecuten y presten los proresionia

tas y estudiantes en inter~s de la Sociedad y el Estado. 

Art. 54. Loe colegios de profesionistas con el consentimiento expr.[ 

so de cada asociado expresar6n a la D1recc16n General de Profesiones 

la rorma como preetar6n su Servicio Social. 

Art. 55. Loa planee de preparac16n profesional según la naturaleza 

de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de satia

racer, ex1g1r~n a los estudiantes de las proresionea a que se rerie

re esta Ley como requisito previo para otorgarles el t!tulo, que 

presten Servicio Social durante el tiempo no menor de 6 meses ni ma

yor de 2 3~os. 

No se computará en el t~rmino anterior el tiempo que por enfermedad 

~ V1llavlcenc1o Ruiz, ap. cit., p.p. 5-6. 
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u otra causa grave, el estudiante permanezca ruera del lugar en que 

deba prestar el Servicio Social. 

Art. 56. Loa profesionistas presentarán por riguroso turno, a tra

v~s del colegio respectivo, Servicio Social consistente en la re~ol.!! 

cl6n de consultas, ejecucl6n de trabajos y aportaci6n de datos obte

nidos como resultados de sus invastigacionea o del ejercicio profe

sional. 

Art. 59. Cuando el Servicio Social absorba totalmente las activide

dcs del estudiante o del profesioniata la remune~ac16n respectiva d.s_ 

bar~ ser suficiente para aet1efacer decorosamente sus necesidades". 

Como puede observarse en estos art!culos eat6n contenidos loa linea

mientos generales del Servicio Social que deapu~a ser6n expuestos -

sus pormenores en cada inat1tuc16n educativa. Dentro de este eetu

dio se ver& mAs adelante los lineamientos del Servicio Social de la 

U.N.A.M. y el Reglamento de la Escuela Nacional de Trabajo Social p_g, 

ra obtener una viei6n completa de la formaci6n Jur!dica del Servicio 

Social. 

La importancia del Servicio Social es irrefutable y la historia nos 

ha indicado su necesidad a trav~e de loa tiempos, y esta ha propici!!, 

do su nacimiento y desarrollo hasta nuestros d!as. 

Loa pr1nc1p1oa del Servicio Social fueron muy distintos al que cono

cemos hoy en d!a, perfectamente legislado, organizado, planificado¡-

® ibid., p.p. 6-7. 
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~ :• que eunquc es un deber moral su presteci 6n puede ser exigido por 

el Estedo ya q~e ebt~ cspeciricado en el Art. 5o. de la Const1t~c16n. 

En unu ponenci;i del Sr. Miguel Galindo Camacero, Director de la Fa

cultad de Jurleprudencla de lo Universidad Aut6noma del Estado de H! 

xlco el día 9 de marzo del ano 1967 explic6 loe caracteres constitu

cionales del Servicio Social, que eon los siguientes: 

- obligatoriedad, ya que es un deber público, como lo declara la 

Consti tuc16n. · 

- temporalidad, el Servicio Social ee circunscribe e un lapso dete,t 

minado. 

- generalidad, la obllgact6n del Servicio Social recae sobre la to

talidad de loa gobernAdoa. 

- legalidad, en t~rmlnoa de la Conatituci6n como deber pÜblico, so

lamente puede estar regulado por la Ley; o eea, reglamentado por 

el D1etrlto y Territorios Federales. 

- remunerabilided, por mandato conetitucionel, el Servicio Social -

es un deber remunerado y ee tanto un derecho del prestador como -

un deber del Estado remunerar el deber. En ningGn momento debe -

pagar el gobernado por los servicios recibidos por los pasantes -

ye que se establecer~ una reloci6n contractual en lugar de deber 

p6blico. @ 

Habiendo expuesto un panorama geni;;rel, tente de concepto de Servicio 

Social como de un devenir h1st6r1co hasta nuestros días, podemos pe

sar al siguiente punto, el cual consistir~ en conocer el Servicio 5.2. 

@ ibid., p.p. 22-24. 
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riel en el luaar donde nos desarrollamos, en qu~ consiste, c6mo es,

ou formac16n y funciones: me refiero espec{ficamente al Servicio So

cial de la U.N.A.M. 
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CAPITULO II 

•EL SERVICIO SOCIAL EN LA U.N.A.M.• 

2.1 CONCEPTO 

Debe ser aclarada que en este punto se expondr~n verlos conceptos de 

Servicio Social de estudiantes como lo entienden y lo presentan re

presentantes de la U.N.A.M. así como le Comis16n Coordinadora de Se! 

vicio Social, 6rgano que hoy en día ae dedica a organizar programas 

de Servicio Social multid1ec1plinar1o dentro de lee distintas racul

tades y escuelas de la U.N.A.M. 

En el I Encuentro Multidlec!plinario de Servicio Social para eatu- -

diantea universitarios realizado en noviembre de 1980, se dijo que -

"el Servicio Social es man1restaci6n primaria de una actitud ante le 

vida profesional, así como maniresteci6n de una estructura mental 

realmente proreeional, comprometida con la comunidad que le di6 le -

opci6n de egresar de una de sus instituciones. El pasante hoy y me

Rana se debe reconocer a sí mismo coma el motivo que cambie lea ac

tuales estructurB8 mentales respecto a la preatac16n del Servicio sa 
cial¡ ya que este genera un proceso de aceptac16n proreslonal dentro 

d2 la sociedad que lo he creado e trav~s de sus instituciones de ed,!! 

caci6n superior, en verdadero af~n retroal!mentador pura que susten

te en principio sus avances acad~micos y los proyecte despu~o depur,! 

dos en la vida propia, en la vida del ejercicio profesionaln. 1~ 

~ Barrura, Daniel Dr., ~· Consideraciones legales del servi
cio ~ociel. I Encuentro Multid1ec1plinsr1o de Servicio Social ~ 

para Eotudi~ntes UniverDitarlos, Secretaría de Rectoría de le U. 
N.A.M., M~xico, 1980 1 p. 6S. 
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'.:s decir, le impcrte11rla -Jel Servicio Social estriba princi!'Hllmente 

en que ve a Ger el µrimer paso ~el quehacer profesional. Este dobe 

ser responsable y consciente de la oportur.idsd que le ofreci6 la co

munidad para ll~var a cabo su formaci6n profesional. /;SÍmiemo, la -

sociedad espera que proyecte et~ conocimientos adquiridos en bien 

mismo y de sus s~mejantes. 

Además, este primer µuso va a ayudar al pasante a que se introduzca. 

y sea aceptado al medio profesional. 

El Servicio Social he cobrado gran importancia pues he prob~do aer -

un eficaz instrumento educativo, ya que e trav~s de ~l, el estudian

te se enfrente e situaciones nacionales de marginaci6n, pobreza inee 

lubrided, ignorancia, etc., que desconoc!an en muchos casos. Además, 

por medio de este actividad se enfrenten a problemas prácticos da su 

futura prafesi6n, que les permite eutoevaluar sus conocimientos y BE. 

t1tudes. De esto resulte un desarrollo en el estudiante en sus con!!. 

cimientos, en su espíritu de servicio y en su conciencia social, ob· 

jetivos rundamentales para el tipo de proresionistas que le U.N.A.M. 

pretende formar. @ 

Son indud~bles las cualidades del Ssrvicio Social como instrumento -

educativo, ya que este obligar~ al pasante por medio de la práctica, 

e redondear su formaci6n, hasta el momento Gnicamente te6rica, •:in un 

m6s completo conocimiento de la carre1·a qu?. estudl6. 

Le Gom1si6n Coordinadora de Sercivio Social de la U.N.A.M. define el 

Servicio Social de estudi~nte como: 

@ Malina Pll'!elro, op. el~., p. 13. 
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•uno de los elementos indispeneebles de la rormaci6n de los estudien. 

tea, lo constituye la reelizaci6n del Servicio Social, pr~ctica que 

lee proµlcia le vinculeci6n directa con la problemática social, y 

ae{miemo los conduce e tomar conciencia de eu papel como profesiona

les ente la realidad que vive el peía. 

Contribuye "per ee" un periodo de v1nculeci6n entre aprendizaje y se!_ 

vicio, donde el estudiante al interactuar con au medio ambiente y 

participar en su'modificsc16n, contribuye e eatiefecer lee neceeide

dee sociales. De tal forma que el esfuerzo que en la sociedad impul 

se pare su rormaci6n, ae ve retrlbu!do en acciones concretas de ben!!_ 

ricia". ~ 

De los diferentes conceptos antes expueatoe ee puede concluir que el 

Servicio Social cumple con varios· objetivos: 

1.- Cumplir con le dlapoeición constitucional a la que hacemos men

ci6n en el capítulo anterior. 

2.- Contribuir con la formac16n ecad~mica del estudiante al propi

ciar una práctica dentro del medio profesional y social. 

3.- Retribuir los beneficios educacionales obtenidos por el eetu- -

diente a la comunidad con acciones concretes. 

4.- Desarrollar une conciencie social¡ responsable y consciente de 

les necesidades de eue semejantes y su pala. 

5.- ílyudar al estudiant~ a introduc:rae el conjunto profesional do!!. 

de se va a desenvolver. 

~ Com1ei6n Coordinadora de Servicio Social, Secretaría de Rector!a, 
U.N.A.H., M~xlco D.F., 1981, p. 1. 
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PostedormentP se verli con mayor ¡:rnfundldad las funcion12s de, s~rv1 

c\n Social y le interdependencia •;ue e'.<lst.e entre el e~tudiante, la 

soci~ded y lu lnst1tuc16n edur.ativa. 

Por otro Indo, el Sr. Valent!n Malina PiR~iro nos habla de lon prin

cipios filos6ficos que sostienen al Servicio Social qt1e son: 

- "Reconocer el valor humano como individuo, cualquiera que sean si.Ja 

circunstAncias, condici6n, raza, relig16n, op1ni6n, política o CD,!! 

ducta; y hacer lo posible por fomentar en el individuo un sentido 

de.dignidad y de respeto propio. 

- Respetar las diferencies entre loa individuos, grupos y comunida

des, tratando al mismo tiempo de conciliarlas con el bienestar co-

mún. 

- Fomentar el propio esfuerzo como medio de desarrollar en el indivl:' 

duo el sentido de confianza en s{ mismo y en su capacidad pare - -

errontar reaponeabilidadee. 

- Pro~over oportunidades para una vide m6a satisfactoria en las cir

cunstenci~s particulares en que se encuentran los individuos, los 

grupos v las comunidades. 

- Aceptar el deber profesional de trebejar en pro de la aplicaci6n -

de medidas sociales compatibles con loa principies y conocimientos 

de Servicio Social acerca de les anhelos y necesidades humanas, 

con objeto de brindar a toda persona la posibilidad de hacer el m!l. 

jor ueo posible de su medio y de sus propias aptitudes. 

- Utilizar esta releci6n para ayudar a individuos, grupos o comuhid.!!, 

des ~ alcanzar en grado mayor de libertad y de confianze prec~nce

hidri". ® 

@ Malina Piñe:iro, op. cit., p.p. 38-39. 
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Como ee puede oboerver, las oeses ·fllos6rices del Servicio Social se 

pueden resumir en el respeto mutuo, desarrollo de la capacidad prof!, 

sional y promover el mejoramiento de circuntencies sociales, el lnd.1 

viduo, grupo o comunidad. 

El Servlcio Social es un proceso educativo formal y debe ser organi

zado por la instituci6n educativa conjuntamente con instancias dete!, 

minadas del sector público en programas definidos que contemplen ob

jetivos educativos de servicio, adem~e de actividades, mecanismos de 

evaluaci6n, necesidades de recursos, etc. ~ 

Hay que tener muy en cuenta loa factores que intervienen en la orga

n1 zaci6n del Servicio Social. No solamente debe oer la inetituci6n 

edunativa, sino tambi~n, y de vital importancia, debe ser partícipe 

la inetituci6n patrocinadora, para que conjuntamente se establezcan 

programas de acci6n, supervis16n y evaluaci6n. 

Se he de contemplar le raz6n de ser del Servicio Social de pasantes 

como lo expresa el Lic. F~ancisco J. Bracamontes en eu ponencia del 

I Encuentro Multidieciplinario de Servicio Social¡ en un "transfor-

maree s sí mismo por y para transformer las condiciones externas". -

::iff Comiai6n Coordinadora de Servicio Social, op. cit., p.p. 1-2. 

~ Bracamontes, Francisco J, Lic. Filosofía y práctica del servi
cio ~oc1~~. I Encuentro Multidisciplinario de Servicio 3ocial -
para Estudiantes, Secretaría de Rectoría, U.N.A.M., M~xlco, 1980, 
p. 76. 
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2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS V EVOLUCION JURIOICA. 

El Serv~cto Social de estudiantes en M6~1co, nact6 eH la U.N.~.M. e" 

la Escuela de Medic!na µri~eramente en el ano de 1q35 y poster~nrme!:!_ 

te en la Escuela de Ciencias Qu!mica9 en 1938. Neci6 como ~espue~ta 

a la problem6tica existente. en aquellcs d{es. fl primero fu§ motiv.2_ 

do por la carencia de atenci6n en salud en ~l medio rural, originan

do el primer Servicio SociAl organlzado y de carácter obligatcrio. -

Hasta el momento sigue siendo este de gran importancia para la aten

ción en salud de la poblaci6n I·ural y urbana más desprotegida, cent! 

nuando as~ con uno de loa objetivos esenciales del Servic~o Social, 

que es de ser útil a le poblaci6n. El Servicio Social en la Escuela 

de Cienclas Químicas motivado pe~ un boicot internacional que peral! 

z6 las refinerías de petr6leu recientemente expropiado. De ah{ ~ue

los estudiantes se dedicaran a prestar sus servicios en lse rerine

r{as. ~ 

Lo anteriormente expuesto es un~ prueba m&s de c6mo el Servicio So

cial ha estado estrechamente ligado con la historia, siendo canse- -

cuencia y producto de la realidad social. 

Despu~s de las primeras pautes impuestas por estas escuelas, fué ev1 

dente la efectividad de esta actividad, no solo como beneficio para 

la sociedad, sino tambi~n como instrumento educativo. 

La Escuela de Derecho, por ejemplo, comenzó probando con sus.estu- -

dientes etn oblig6reelee a prestar un Servicio Social, cnmbln~~do la 

Pr§cttca Forense, con la atenci6n un tanto filantr6pica de casos ·de 

~ Comoai6n Coordinadora de Servicio Social, ºP• cit., p. 3. 
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individuos mennterosos, brindando '1e defensa gratuita ante los Trib,!! 

nalea n Juzgado~. As{ co~o este, rueron surgiendo en les distintas 

escuelas los orígenes del Servicio Social, pero pared6jicamente se -

les consider6 sujeto de servicio obligatorio s aquellos cuya profe

si6n es precisamente de servicio e le sociedad, como lo son m6dicos 

y enrer~eres º Qj' 

Sin embargo, e trev6s de los anos se fu~ extendiendo el Servicio So

cial e les de ~reas educativas, habiendo dificultad en algunas de 

ellas para desarrollar actividades de benericio real para la poble

ci6n, pero tanto dlchea escueles o facultades como le U.N.A.M. no 

han cesado sus esfuerzos a este respecto. ~ 

De le regulerizeci6n del Servicio Social en le Ley ReglamP.ntarie de 

loa ertlculBe 4o. y So. Constitucionales (ahora Gnicamente Art. So.) 

a la reguler1zaci6n exprese dentro de los planee de estudio superio

res, dentro de la legielaci6n universitaria, transcurrieron poco m6e 

de 20 ª"ºª· Aunque han existido instructivos para su cumplimiento -

del Servicio SociRl y comisiones encargadas en cada escuela o recul

tac. Pero estas no programaban, no supervisaban ni evaluaban la - -

pr6ctica del Servicio Social, limit~ndose a recibir les cartas de 

conetancies sobre le erectuaci6n del Servicio Social. Esto trajo 

que el servicio no se cumpliere en forma uniforme dentro de cada es

cuela o rucul tad. @· 

'51' Vllladcencia r.uiz, op. cit., p. 1 

~ Comls16n Coordinadora de Servicio Social, op. cit., p.p. 3-~. 

@· Melina Plf'leJ ro, op. cH. 1 µ.p. SO-'JS. 
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Co~o respue9ta u esta sttuaci6n de de2o:~~nlzaci6n del Servicio So-

ci~l y ~.omu reaflrmari6n de los objdtvOE1 de la U.N.A.M. y de su CO,!l 

ciencia de esta~lecer con eDte Jos medio~ propic1o8 para la vincula

ción Je los unlversiter1oa con les necesidades del paie y con las 6.f!. 

luciunes que a ella se han dado, se da un paso para la reestructura

cl6n del Servicio Social. Este es encabezado ~or el Rector GuJller-

1110 Sob~r6n ocurriendo en 1973. Dicha reeetf~.1cturaci6n contempla as-

pectas de coordinac16n, apuyo Jurídico, promoci6n, estchlecimlento -

de nuevas modalidades y evaluaciones. Para llevar a cebo estas r~

formas se cre6 12 Comin16n Coordinadora de Servicio Social, depen- -

diente de la Secretaria de Rectoría, la cual ha nido hasta ahora, la 

encargada de planear y coordinar todos los programas multidiacipliil!!, 

rios en 4ue participa la U.N.A.M. ~ 

La Comisi6n Coordinadora de Servicio Social se define a si misma co

mo el 1Jrientador "a la promoción de un Servicio Social Hul tidiac117l! 

nario que responda a necesidades sociales desde sus orígenes mOlti

plea, complementando la formsc16n acad~mica del alumno con una pr~c

tica social de benericlo a la comunidad". @ 

Ea decir, dicha coordinac16n ea la representante actual del Servicio 

Social de la U.N.A.M. y en alla se conjugan todos las secciones de -

Servicio Scci~l de cada escuela o facultad, integr~ndolae y coordi

n~ndolas hacia un Servicio Social primordialmP.nte multid1ac1plinario 

que responda a la realidad social, ayudando aJ mismo tiempo ~ una m~ 

jor rcrmec16n acad~mice. 

Q_~· .!!!.,!E_., p.p. 13-11+. 

~ Comis16n Coordlnadora de Servicio Social, op. r.lt., p. 4. 
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Como 6rgeno dirigido primordlelmerite el Servicio Social Multidiec1-

pl 1nerio, veremos sus atribuciones, objetivos, etc. más adelante, 

dentro de las clases de Servicio Social. 

Siguiendo con el curso del desarrollo hist6rico del Servicio Social, 

en 1978.se creó c.a.s.s.I.E.S. (Comisión Coordinadora de Servicio S.!! 

cial de Instituciones de Educeci6n Superior) haciendo eco el acuerdo 

del Presidente Jos~ L6pez Portillo de que •ea conveniente coordinar 

el trabajo de lee instituciones de educación superior, con las ecci.!! 

nea del Gobierno Federol, a fin de que e trav~a de un proceso de pr.!! 

grameción se atienda con mayor certeza el mejoramiento de lea condi

ciones de vide de la colectividad•. @§) 

Se podría decir que el C.O.S.S.I.E.S. tiene las funciones de le Com,l 

sión Coordinadora de Servicio Socia~ de le U.N.A.M. pero abarcando -

toda la Rep6blica, no limit~ndoee a nivel universitario sino tembi~n 

e loa distintos niveles educativos como son Eacuelaa T~cnices, Norm_! 

lea, etc. Se dedica primordialmente e la vinculación de loa progra

mes de Servicio Social con la realidad y problem6tica del pa!s, para 

una mayor efectivid~d. 

Volviendo con e! Servicio Social de la U.N.A.M. 1 esta ae basa jur!d,!. 

cemente en la Conetituci6n Pol!tlca de los Estados Unidos Mexicanos 

y loma expresi6n en l8B diferentes Leyea, Reglamentos, C6digoa y - -

Acuerdos que la Comiai6n Coordinadora de Servicio Social enliata en 

su folleto, las cuales son les siguientes: 

- Ley Crg~nica de la Admlniatrac16n P6b!ica Federal. 

r¿§) C::i~rera L6pe7., op. cit. 1 p.p. 9-10. 
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- t.~y Ferleral de Educaclin. 

- L~y Federal dP ~ducaci6n para Adultos. 

- Ley Reglumentaria del Artfculo So. ~onstltucionAl, rul~tlva e: - -

ejercicio de las profesiones en el Distrito redera!. 

- Constituciones locales. 

- C6digo Sanitario. 

- Reglawento rara l~ preataci6n del Servic!o Social de los Estudian-

tes de las Instituciones de E~1ceci6n Superior en le Rep~blica Me

xicana. 

- Reglamenta de la le~ Reglamentarla del Art. So. Constitucional re

lativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito rederal. 

- Ley Org~nica de la U.N.A.M. 

- Reglamento Interno de las Secretaría de Estado y Org&nismoa Desee!!. 

tralizedos, en particular pare los involucrados en el área de le -

salud. 

- Acuerdo para le preetaci6n del Servicio Social en Educaci6n para -

Adultos. 

- Acuerdo de creaci6n del Fideicomiso Fondo Nacional para el Servi

cio Social de Instituciones en Edur.aci6n Superior. ~ 

~ Com1si6n Coordinadora de Servicio Social, op. cit., p.p. 5-6. 



2.3 TIPOS DE SERVICIO SOCI~L. 

la U.N.A.M. da le opci6n de escoger entre dos procedimientos legales 

pera prestar el Se~vic1o Social. A estos procedimientos loa llamar~ 

moa tipos, los cuales presentan diferencias entre sí. Eatea son: -

6ervic1p Social Unidlsciplinario y Servicio Social Multidisciplina

rio. Pare conocer cada uno de estos, se her6 un en611sia de sus ei51 

nificados. 

Primeramente, veremos le re{z comGn de cada una de estas palabras 

que es disciplina. 

En el I Encuentro Multidisciplinario de Servicio Social para Eatu- -

dientes Universitarios, en la ponencia •Proyécto del Servicio Social 

Interdiaciplinario e Interinstitucional en Salud" ae present6 un es-

tudio de las diferentes conceptas y dice que: 

Discipline ea: "Conjunto específico de conocimientos susceptibles de 

ser ensenados y tiene sus propios antecedentes en cuanto a educeci6n 1 

formaci6n, procedimientos, m6todos y 6rees de contenido". ~ 

El Diccionario Lbico Hispano nos derine discipline refirHr1dose l!I -

nuestro tema como "doctrina ••• erte, fec:ultad o ciencia". @ 
V disciplinar " ••• instruir a uno en su profes16n". ~ 

@· Bautista de Patino, op. cit., p. 1,. 
-. 

~~- '.)lcciol"larin L6xico Hispano. Ed. W. M. Jeckson Inc., Mbico O.f"., 

19796, Tome I, p. 507 

i.9) ldem. 



- 34 -

r.oncretandn podemo~ d~cir que di~c1plin~ es un c~njunto de conoci- -

mientas, o sea, en este caso le profeei6n que h9 adquirido el estu-

1lante en la casa de estudios. 

Ahora bien, veamos cad~ uno de los tipos de Servicio Social y qué d.[ 

notan. 

Servicio Social Unidosciplianario: Es aquel que se lleva individua! 

mente por estudiGntes de cada facultad o escuelas a través de comi

siones u oficinas encargadas de este Servicio Social. (fY 

Como bien lo dice la palabra: una disciplina; es decir, un Servicio 

Social que se hace bas§ndooe únicamente en la profeai6n del estudia!!. 

te que lo presta, sin tomar en cuenta otres. Esta clase de servicio 

es el que ha tenido m§s difuel6n y el que m§a se ha empleado deblbo 

a su sencillez y facilidad organizativa. Adem§s, anteriormente se -

manejaba únicamente éste, ye que no existía une comis16n encargad~ -

de coordinar distintas profesiones como hoy en d!a, con sus reglame!!. 

taciones y estipulaclonee necesarias. 

Básicamente ee manejará dentro de este tesis esta clase de Servicio 

Social, ya que ee el que se da mayormente dentro de le Escuela Neci,E_ 

nal de Trabajo Social. 

Como bien lo dice la definici6n, este clase de servicio es organiza

do y reglamentado en cede une de lee recultades y escuelas. Es por 

ese que ee verá con detalle la organ1zsci6n de la Secci6n Acad6m1ce 

de Servlclo Social de la Escuela Nacional de Trabaje Social en el C!!, 
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p{tulo siguiente. Con esto conoceremos un ejemplo especifico de ea

. ta clase de Servicio Social. 

La otra modalidad de Servicio Social aa el Multidisciplinario. El -

Sr. Malina PiMelro lo define como el que presten diversos estudian~ 

tea de varias dlaciplinae de las mismas facultades o escuelas e tre

vl!e de la Comiei6n Coordinadora de Servicio Soclel de le U.N.A.M.@ 

Sin embargo, vemos en ~l I Encuentro Multidisciplinario de Servicio 

Social pai·a Estudhmtes Universitarios en el Proyecto de Servicio S.Q. 

ciel Interdlsciplinario e Interinstitucional en Salud, que multidis

ciplineriedad ea "le yuetaposici6n de diversas disciplinas que e ve-

cea no tienen ninguna relaci6n".~ En ca~bio, la interdisciplin.!! 

riedad es "la yueteposici6n de disciplines que se suponen m~e o me

nos relacionadas". ~ 

A trev~s de la expos1ci6n de este trebejo se da a entender la conve

niencia de un Servicio Social preferentemente interdisciplinario, ya 

que esto conlleva una actividad realizada por personas con distintas 

profesiones que tienen que ver entre s!, que ee organizan alrededor 

de un problema en aomGn habiendo una conRtante intrrcomuniceci6n en

tre ellas. Sin embargo, ee ha r1ar.lo el caso de Servicio Social Mult!, 

di~clpltnarl~ en que a~ han reunido en un trabajo integrñntes de di,! 

cip~lnas que nada tienen que ver entre s!, y se produjo la eituaci6n 

de que ee dee~rrollaron actividades aisladas de cada disciplina, sin 

trascendencia importente para la col'i"lunidad. Esto se debi6 a que no 

@12. 
~ 
1!'3,, Bautista de Patirlo, op. cit., p. 4. 

ig; ~· 
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tiubo un diagn6st1co previo ni. un!! planeeci6n y ejecuc16n aseeoradaa 

por 'parte de.1 equipo docente de las disciplines. @ 

Podemos concluir de este experlenci9 que pera llevar a cabo un Serv! 

ele Social Multidisciplinario es necesaria una orgenizaci6n prorunda 

de asesoramiento por parte dr: le instituci6n educativa. da ceele1:.uaa -

de las .d1ec1pl1nee que tomarán parte en le acc16n para que esta sea 

verdaderamente eficaz, que puede afrontar aolucionee pr6cticas e la 

problem6tica del ·pata. 

Es por eso que un Servicio Social Integral fu~ definido de la eiguie.!l 

te manera: 

"Ea la part1cipaci6n activa, organizada, eficaz de grupos constituí

do por estudiantes de diversas disciplinas de acuerdo con proyectos 

y objetivos concretos en func16n srm6nica de una comunidad". ~ 

La agrupaci6n coherente de univereitarloe de diferentes disciplinas 

e instituciones, trabajando en conjunto, en funci6n de objetivos y -

programes de desarrollo integral, he sido denominada brigada multi

diacipJ inarlu inaterinstitucional. Ae!, el Servicio Social Integral 

viene a ser la activirad de investlgaci6n acad~mlco pr6ct1co creeti-

ve y produr.tive que desnrrollen organlzadamente los estudiantes. La 

dispoalci6n de integrar dichas brigadas ee funda en lu idea de que -

la problem6tlce del pa!s preaenta factores multicaueales por lo que 

el en!lisis y las acciones que se efectuen deben de hacerse en forma 

lnt~Jrel, o sea, con un g~abo de estudiantes de varlue disciplinas -

@ lbid. 1 p.p. 4-11. 

~ ~oline r1neiro, op. clt., p. 56. 
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pare .:if'ronti::r prabJ E-mas nar:::~.amiles en f'orme glubal. @ 

Coma se ha dlcho anteriarment~, la Comls16n Coordinadora de Servicio 

f.ccLal es la encar¡:ada dentro di; la u.ri.r •• M. a contri!:luir con les e1!. 

cuele:: o racultades a deo<1rr0Har ¡¡rogr~mas de Ser11ic10 Sor.i.31 para 

4ue se lleven a cabo orJanizada ~ inte~relmente. Es 1a encargadB de 

forw1r las brigadas multldisciplinar!as interinstitucionales, de ver 

que todas las acciones del ServicitJ Social est~n enfocadas al benef.!. 

cio de la comunidad, de la sociedad, as! como del pa!s en general, -

es! co~o también que sirva para compleme~tar la formaci6n proreoio

nal del estudiante ofreciéndole una visi6n m~s completa de la cerre

ra, adem6a de una intervenci6n consciente en la realidad en que v1v1 

mas. 

La Comisi6n Coordinadora de Servicio Social se base esencialmente en 

que loa problem5s y necesidades de las comunidades tienen un origen 

multicesuel, come anteriormente expusimos. La atenci6n parciai y 

Qielada resulta como una eepecie de paliativo innecesario que genera 

Onicemente el malgasto de ~ecureos y escaso de3arrollo de las cuali

dades académicas y soclales que se pretenden generar en los estudia!!. 

tes y en loa integrantes de la comunidad. ya que se intenta capac1-

tarlor. para que sean autcgeeLorea de la transformaci6n y el desarro

llo. Es por ego que se considere neceoaria la participeci6n coordi

nada y simultanea de participantes de divereaa disciplinas para que 

reelic~n actividades de t1~o integral, atacando las rafees J~l pro

ble~a r,onjuntcmente. De ah! que ponga su atenc16n er. hJc~r progra

mas de gri.;poe multidisciplinarins de Servicio Social. @ 
~) .!.!?.1!!·' p. 60. 

@ C<:!brera L6;:iez, op. cit. 1 p. 13. 
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nhnra bi~n, veamos r.uól~s son lee atribuclnnes que pertenecen u la -

Comisión Coordinadora de Servicio Social -.1 que nos prer:.enta en su f'!l 

lleta publ!cado por la Secreter!d de Rect,r!a de lB U.N.A.~. 

n1.- Promover ln realizaclón de programas de S2rvicio Saclel, p~~f~ 

rcntamente multidisciplinarios, R9Limulando la ~ncarporaci6n -

de las 6reas de Humanidades y Artes. 

2.- Apoyar los programas de investigación qu2 vinr.ulen a los estu

diantes ce Servicio Social, con las tareas espec!fir.as de loe 

centros universit~rios abor.ados a esta lAbor. 

3.- Establecer los convenios necesarios con las dependencias pGbl1 

cae, o a trav~s de la Comisi6n Coordinadora de Servicio Social, 

de los estudiantes de las Instituciones de Educaci6n Superior 

(COSSIES), para la realización de programas de Servicio Soclal

que .contribuyan.a la satist'acci6n de necesidades sociales, da!!. 

do preferencia e los de cer6cter multidisciplinario que inci

den en el d~sarrollo arm6nico de le comunidad. 

4.- Apoyar los programas de 1nvestigac16n que proponga el sector -

de educaci6n superior y o~ganlemo de promec16n~e.investigeci6n 

científica, nacionales e 1nterneclonales, cuyo objettilB''fuñdaft 

mental sea el benerlcio de la comunidad nacional, dando prefe

rencia a aquellos que se destinen a sectores de población que 

requieren de una mayor integrac16n social. 

5.- Coordinadamente con la Direcc16n Gener~l de Irite1·cambio Acad§

mico, apoyar y a~eeorar a lea instituciones educativas que Pª.!. 

tlcipen en el programa de colaboración ecod~m1ca lnterunivers! 

taria, perq lograr el cumplimiento rle ln~ convenios firmados -

en lo que se refiere el Servicio Social. 
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E,- Contribuir el desarrolla de la Coordineci6n Regional de Servi

cio Social de las In~tituciones de Educacl6n Superior que for

man porte de la Asociaci6n Nacional de Universidades· e Institu

tos ~~ Eneenanze Superior, a fin de fol'lllUler el Primer Programa 

Regional en esta materia. 

7.- Colabo~·ar con les institucionea educat1vea incorporadas a la 

U.N.A.M., con el prop6aito de estimular y coadyuvar a le organ! 

zaci6n y operaci6n de sus respectivos programes institucionales 

de servicio. 

B.- Inrormar a la comunidad universitaria nacional, a las dependen

claa gubernamentales y e le op1ni6n pGblic~ de los planee y pr,2_ 

gramas de Servicio Social de la U.N.A.M •. y otras universidades, 

por medio de le publicaci6n mensual de la Gaceta "INTEGRACION", 

Radio y Televisi6n, coordin6ndoae para ello con las Direcclonee 

Generales de Informaci6n v Divulgaci6n Universitaria. 

9.- Conforme a los lineamientos que para ello establezcan los Cona~ 

joa·T~cnicos y los departamentos responsables áel Servicio So

cial de lee escuelas y facultades, disenar, promover, ejecutar 

y controlar programas de Servicio Soc1~1, a fin.de incrementar 

la c~lidad ecad~mica de los miemos, propiciando la participa- -

c16n de los pasantes en el control. 

10.- Evaluar loa resulta~os de las accl~nes reelizadas por los eetu

dlo~tes, uttliz3ndo ~l resultado p~ra retroalimentar el proceso 

edu~at1vo 1 pl~nes de estudio y programas de Servicio Social. 

11. - Real! zar progrur:ias de atenri6n inte>gral a 1 os Jeportlataa, cooi: 

d1n6ndose pa~~ elle con JBs Direcciones Generales de Actlvide

dca D~nort!vas y Recreativas de Servicios M~dlcoa. 
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12.- Prnmover p~ogramas de aprnu~c~amlenLo de recurs~s f{~ic~s y hu-

m~noa dP la U.N.~.M. para benericlo de l"s unlvPrslLarlra en ~u 

tlcm:io libre, coordin~ndose p:-;i:ra ello con la Coordirioci.ón lle E~ 

tens16n Unlver9itaria y de Extensión Académica, 

13.- Apoyar y fortalecer los Departamentos de Servic~o Social de las 

facultades .¡ e·Jruelati. en las ~reas acad6rnico-operat1v;J¡; "I de dl 

fusión coordinadamente con las Direcciones Generales de Divulg.!!_ 

c!~n Universitarias e Informaci6n, aef cnmo del Centro Univers,l 

tar!c de Producción de Recursos Audiov1euales. 

14.- ílealizar programas de consolidacHin y desarrollo del personal -

que interviene en 1e planeación, eegu1m1ento, supervisi6n y ev.!!_ 

luac16n del Servicio Social, ~üordin~ndose pare ello con las D.!, 

recclones Generales de Intercambio Acad~mico, Pleneación, Olvul 
! ..,, 

gación Un1vers1tar1a, Extensión Acad~mice, Personal v Centro de 

Investigaciones y Servlcioe Educativos. 

15.- En colahorac16n con el Centro de C6mputo y la Direcc16n rieneral 

de Planeeción, ~rectuar programas de apoyo e facultades y eecu,! 

las en le eistemat1zec1Ón y evaluec16n de datos, que permitan -

planear y evaluar el Servicio· Social". ~ 

Lee atribuciones o actividades anteriormente mencionadas nos da un -

panorama de le importantísima func16n que tiene la Comisión Coordin!! 

dora de Servicio Social dentro d~ la U.N.A.M., de otras instituclo-

nes educativas, as! como en la sociedad en general. 

@¡ Comisión Coo1•dinadora de Servicio Social, op. c!.t., p.p. S-13. 
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2.4 FUNCIONES DEL SERVICIO SOCIAL·. 

Para conocer !as runciones del Servicio Social, se deben tener en 

cuenta, primeramente, los participantes que se encuentran dentro de 

la acci6n. rotos son: 

A. El estudiante. 

B. La Universidad. 

C. La comunidad (sociedad). 

Se da Ul'l fen6meno curioso entre sus perticipantea ya que hay una CO!l 

tinua relaci6n entre ellos, así como una dependencia y beneficio. 

Ceda uno de ellos recibe y de, y gracias a eso se da la acc16n poei

ti ve y eficaz del Servicio Social, ea decir, un proceso de tranefor

mec16n social. 

La Lic. Lourdes Temborrel V6zquez habla referente a esto en el I En

cuentro Multidieciplinar'o cuando dice: n ••• la preataci6n del Servi

cio ~ooial como un proceso de transformaci6n social en donde ceda -

uno de loe elemontoa san de vital importancia, por la interdependen

cia que guardan entre e! para el accionar d1r.§mico y recíproco que -

permita lograr c~mbioa, tanto en el que lo coordine como el que lo -

presta y el que lo recibe y al alcanzar as! un aprendizaje donde el 

preñtador aporte al medio social modalidades diversas de un servicio 

proféoionol serio, recibiendo del propio medio invaluable riqueza, y 

el que coordine al evaluar este proceso, irle adaptando a loe nuevoa 

requerimientos sociales". ~ 

@ Tamborrel lf&zquez, Lou~··ues. Reflex1nnea. I Enct.!entro Multidis
clplin2r1~ dp Servic!u Social para Cstudian~eo, Secretar{a de 
Rectorte, U.N.=.~., M§x1co, 1980 1 p. XIX. 
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reru pe~e ~ntcndcr mejor e!Lo, tomeru~s u ~oda une de l~s participan-

~es para vt:r c;oál 2s su lnf.erdependencia con 1 "'' otros dos y sus . -

Pport~~1ones. Para esto haremos un rccarrldo en el orden de 8Cc\a-

ne~ ~ue se lleve~ a cubo. 

En p1ii.1er lugar, 12 oocied.::d, a l:;rav~:; dP. sus impuestoc:, subvenciane 

la preparaci6n prnfeelonal que edquiere el estudiante en la Univera! 

dad. Este, a maneru de compromtso morQl con le sociedad, presta sus 

servicios pera ayudar al mejoramiento y desarrollo del pata. Pero -

no se quede solamente en esto, sino que tambi~n el estudiante rer.ibe 

de su servicio una oportunidad d~ superaci6n personal a1 entrar en -

la pr~ctica. 

La teoría de conocimiento de Guy Besse ayuda a i.:on!"irr.ar la :tmportu.!l 

cia de la pr6ctica. En síntesis, esta consiste en varios puntea que 

son loa siguientes: 

. 

ª - El origen del conocimiento es, en efecto, la pr6ctlca como acti

vidad del hombre social, t~ansformando le realidad ••• El conoci

miento científico de la realidad, sea cual ruare su objetivo Cns 

turaleza o snci~ded), tiene su origen no en un espíritu puro o -

desencarnado, sino en la pr~ctica hist6rica de la humanidad. 

- la experiencia ea une relaci6n práctica y dinfimica del hamhre 

con el medio (naturel y social). 

- L~ pr6ctica na ti~ne 3olamente como re~ult~do transform~r ~l me

dio pcr el effipleo de 6tiles y t~cnicas cada vez m~e perfecciona

das, ella ea el punto ~e partida de 1 conocimiento y, por ei1~, -

e~te progresa, su r.arrlge, se am~lia, se pr~run~ize y ~e cfirma. 

- Si 1~ humQn!rlad no tuv1e~e nuda ~ue hacer, no tendr{e n~J~ que -

per.ssr. 
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- El problema del c~noclmianto na ~e plantea en abstracto, como el -

ruese "1n el r l ·~r~ rfe i ns ice as snlamente, sino en el cuadro rn~~ ª.!!!. 

~llo de la pr~ctica social; la pr~ctlca ea la madre del· conoc!mie!!, 

to. 

- El recur~o de le experiencia, el control de la idea por el hecho, 

son les condiciones absolutas del conocimiento clent!fico ••• nac! 

dn de la acc16n, el pensamiento hace sus pruebas en la acci6n°.([V 

Podemos concluir'de esta que el Servicio Social ea llevar la profe

ei6n a la préctica y, por lo tanto, perfeccionar los conocimientos y 

completar la teor!e. Ayuda a confirmar y revisar lo aprendido en el 

aula. 

Por otro lado, tomemos en cuente que la Universidad le da al estu- -

diente la oportunidad de cursar le cerrera en sus aulas. Pero el B.!!, 

tudiante mediante su servicio ocasiona la constante reviai6n y actu! 

liwci6n de los planee y programas de estudios. Esto ee da por me

dio de la superviei6n a la que debe estar sujeto el prestador de se.!'. 

vicio, la cu:tl ayudará a establecer un nexo constante con la reall-

dad social y la Universidad. 

El Lir.. Francisco Bracamontes nos expone la responsabilidad del pa

sante de la siguiente manera: " ••• corresponde al pasante tener con

~!ancla de la oportunidad que se le brinda. Participar en ell~ con 

deseos de ser, de responder al reto que le presenta la vida y el pa!s 

con !nteligencia, alegr!~, esperanza, iniciativa y audacia creadora, 

solo d~ esa manera podr6 devolver e 1a sociedad lo que esta le he -

Ander Egg, EzF.~uiel. Hacl3 une metodología del servicio aociül. 
Ed. Ecro, OuP.no~ Airee, 19753 , p.p. 69-90. 
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permlti~o tener, esto c9 1 la ?3Blbilirlad de alcanzar m6s y mejores -

ested!cs de vide, ne cultura, d2 preparac!5n, de eervtr e sus pe~Tes, 

hP.rmano~, ami905 1 esposa e hijoeª.(52; 

Pero tcdo lo que tiene responpabilidudes, ti~,e d~rechoR y los ~el -

pesan te son el " ••• ser bien orientado hacliJ buenua JJTO!Jl'emus rfe Se.t 

vicio Sor\31 qw· .le ;iermltsn e\1oluclonar adem~s de. acerca..,se z lo 

i:¡l!e busca, rorq¡_;e el pilsEmte al "'c>nos en el momento d!: s·'!!' pasante, -

por lo general ~st~ int~resado primero por ser siemµre v no por te

ner, como muchos cree~, y esto lo lograr~ ~!empre y cuando eat~ en -

un program!:l r.uyas ccndicionee y :narco de acci6n le permitan al pasan 

te d~Jcut.rlr el problema por s! mismo, analizar los hechos y la pro

blem~tica, diagnostlcu y encontrar la soluc16n, ser autor y parHci 

pe en su aplicaci6n. Esto nos 1levar6 sin dude a que el pasn~te ob

tenga en lo personal ee.guridad, adem~s de conrianze en s! mismo, es 

decir, que desc~bra sus enormes posibilidades de ser ractor de.cam

bio, en ese mome~to, ~ trav~e de dejarlo ser. Ese individuo ha ini

ciado el dif!cil arte de madurar. Pero no menos importante es que -

las personas o comunidades afectadas por le situaci6n han iniciado -

por ello su transformaci6n y desarrollo". @ 

Del derecho de los prestadores sacamos la responsnbilidad de la Uni

versidad. La responsabilidad m~yor que tiene la inslttuci6n educat!, 

va pura con el estudiante, es ofrecerle buenos programes de acc16n y 

posibilidades pare intervenir consciente y reepnnenhlemente p9re 

blen de s{ mismo y de le sociedad. Pero la tarea no se limita e la 

@ Bracamntes J., op. cit., p. 79. 

@ .!!!.!st·. p .. 76. 
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progrernaci6n sino también e l~ euperviei6n y evalueci6n. La superv!, 

~i6n der6 al estudiante una guíe cont!nua en su quehacer profesional 

y le dará a la Universidad pautes para actualizar le carrera y esta

blecer ~ontacto con las necesidades de le sociedad. La eveluac16n -

dará loa resultados de las acciones tomadas pare ver su erectividad 

y ver si ea requerido alg6n cambio. 

Ahora bien, la Universidad est6 profundamente ligada con la sociedad 

ye que como inst1tuci6n subsidiada por el pueblo e 1ntermed1er1a de 

le conciencia nacional y concientizaci6n intelectual, debe de ester 

siempre al servicio del pueblo. 

Depende en gran parte de le Universidad que l~ eportaci6n del estu

diante nea productiva y su rormaci6n !ntegre.. Esto, no solamente d!!, 

rente eu Servicio Sor.ial, sino tamb1~n durante toda su vide profes!.!!, 

nel. Ea por eso que le Universidad debe ser din6mice y comprometida 

con el bienestar colectivo. 

rtnnlmente, en la comunidad donde se prestar6n las servicios, eepec! 

ficamente en las instituciones petrocinAdoras, tembi~n debe haber c~ 

operaci6n para que este sea productivo. No utilizar al estudiante -

como meno de obra barata o muchas veces gratis, explotándolo de una 

manera inconsciente. Ni tampoco aislarlo de lee actividades de im

portancia de la instltuci6n por temor s su inexperiencia. Se le d~ 

be de orrccer la oportunidttd de una pr&ctlca-eprendizaje supervisada 

dentro de lee runciones de la profee16n, dándole conPianza en e! mi,! 

mo y ocae16n para su creclmiento intelectual, moral y cultural. 

Como vemos, al s~rv~cio Social no Ge da cole, ee una or.tividad· que -
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va encadenado en un círculo para el bienestar común. 

La comunidad le da al estudiante una educaci6n y este, por medio de 

la U.N.A.M., le devuelve en Servicio Social. Este Servicio Social -

va a ayudar a la comunidad en su desarrollo, a la Universidad en su 

actualización y al estudiante en su preparaci6n. (Ve~ Esquema II). 
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CAPITULO II I 

"EL SERVICIO SOCIAL EN LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL" 

3.1 FCNCIONES Y OBJETIVOS DEL LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL. 

' Para ubicar la carrera dentro de la Escuela Nacion3l de Trabajo So-

cial y, asímismo, el Servicio Social que se lleva a cabo en esta, es 

necesario darle un vistazo general al concepto del Trabajo Social y 

qué debe perseguir el profesional. Así veremos, por consiguiente, -

el curso que deben tomar las acciones de un Servicio Social efectivo. 

El Trabajo Social, según lo define el Sr. Ezequiel Ander Egg es un -

"modo de acci6n social superador de la Asistencia Social y del Serv.!. 

cio Social ••• El trabajador social tiene una funci6n de concientizs-. 

ci6n, movilizaci6n y organizeci6n del pueblo, pera oue en un proceso 

de promoc16n del autodesarrollo interdependiente, individuos, grupos 

y comunidades, realizando proyectos de Trabajo Social, insertos crí

ticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen acti

vamenete en la realizaci6n de un proyecto político que signifique el 

tr~nsito de una situaci6n de dominaci6n y marginalidad a otra de plg 

na participación del pueblo en la vida política, econ6mica y social 

de la naci6n que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo 
~, 

de ser hombre". l?4' 

En esta definición se encuentran varios elementos de gran importan-

cia que es necesario resaltar. Primeramente, dice que el Trabajo S~ 

,•''"\ 
;5~ Ander Egg, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Ed. El Cid, 

3 Venezuela, 1978 , p. 390. 
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cial tiene una funci6n de concientizaci6n, movilizaci6n y organiza

ci6n del pueblo, es decir, que el Trabajo Social va a dirigir sus ª.E 

cianea para llevar a la comunidad al conocimiento exacto de las co-

sas por medio de la reflexi6n y, a raíz de esto, va a aurgir una ac-

tividad debidamente organizada. 

Ahora bien, l cuál va a ser el objetivo de esta actividad organiza

da ? Nos dice el Sr. Ander Egg que se va a dar un proceso del auto-

desarrollo intertlependiente, o sea, que tanto el pueblo como el tra

bajador social van a crecer juntos en una dependencia recíproca. Ta.n. 

to individuos, grupos y comunidad trabajarán conjuntamente de una m~ 

nera crítica y activa para lograr una transformaci6n integral por m~ 

dio de la participaci6n activa en la vida política, econ6mica y so

cial de la naci6n. 

Para mayor sencillez, una definici6n que nos dice lo mismo en pocas 

palabras es la de Marie C. Castellanos en su Manual de Trabajo So- -

cial: "El Trabajo Social actualmente puede definirse como el arte de 

ayudar a nuestros semejantes a a! miemos". ~ 

Loe objetivos del Trabajo Social que conoider~ la Escuela Nacional -

de Trabajo Social son los siguientes: 

"Objetivo General: Contribuir a le concientizaci6n y organizaci6n -

de la comunidad para que participe en el desarrollo social. 

Objetivos Específicos: 

Lograr con loe sujetos el análisis de su realidad y del contexto 

que la determina. 

Castellanos, Marie c. Manual de Trabajo Social. 
9 Médica Mexicana, M~xlco, 1981 , p. 4. 

Ed. La Prensa 
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Promover la incorporaci6n organizada y consciente de 12 población 

en los acciones para el cambio ascendente. 

Contribuir a la planificaci6n, a la promoci6n y a la ejecuci6n de 

acciones para el desarrollo social". (56) 

Básicamente, estos objetivos son los que se encontraron en el conceg 

to de Trabajo Social que anteriormente se vieron. Cabe notar que la 

profesi6n de Trabajo Social va siempre encaminada hacia el desarro-

lle social en todos sus aspectos. 

l C6mo se va a efectuar el logro de estos objetivos ? El principal 

de ellos es el desarrollo social, o como loa demás aubaecuentes, se 

va a llevar e cabo por medio de los principios básicos del Trabajo -

Social. Entre estos tenemos: 

1.- Tratar de lograr el desenvolvimiento normal de las relaciones -

de los miembros de la comunidad, buscando as!, la cooperaci6n y 

ayuda mutua y suprimiendo la explotaci6n, es decir, la compren-

si6n humana. 

2.- Desarrollar lo más posible las capacidades de los individuos de 

la comunidad pare que sean ~tilea a ellos mismos y a 12 comuni-

dad, 

3.- Eliminar a las persones dependientes de otras, ya sea econ6mica, 

moral o intelectualmente. Ea decir, que haya autosuficiencia -

individual para un mejor funcionamiento social. l§?> 

'56· Escuela Nacional de Trabajo Social. Drganizaci6n Académica 1980-

.§..1. Direcci6n de 0rientaci6n Vocacional, UNAM, México, 1981, p.10 

~?· Castellanos, op. cit., p. 4. 
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Se pueden considerar a estos principios básicos como un preámbulo, -

una preparaci6n necesaria para llevar a cabo las actividades propias 

de la profesión. Si no hay una disposici6n previa, todos los esfueL 

zas pueden acabar siendo nulos. 

La acci6n del Trabajo Social debe estar formulada de una manera ele~ 

tífica para que sea eficaz. 

La Sra. Ma. del Carm2n Mendoza en el artículo "La Pedagogía y didác-

tlca en Trabajo Social" expone tres aspectos para expresar dicha ec-

c16n, haciendo paralelo con el Modelo de Intervenci6n en la Realidad 

de Borla Lima que se presentará e cantinuec16n. 

Aspectos fundamentales: 

1.- Conocimiento de la realidad (que para Boris Lime es le Fase Se~ 

altiva y Fase de Informaci6n componiendo el Primer Grado Exter

no). 

2.- El análisis y sistematización del conocimiento (Fase de Invest! 

gar.ión Participante y Determlneci6n completando el Segundo Gra

do: Conceptual). 

3.- V la acci6n para transformarla (Fases Eleboraci6n de Modelos y 

Ejecución y Control, siendo el Tercer Grado: Racional). ~ 

Con lo antes mencionado se quiere recalcar que la profesión de Trab!!_ 

jo Social se basa en una investigación científica y no en empirismos 

y falsos sentimentalismos. 

(.~ Mendozs R., Me. del Carmen. "La Pedagogía y didáctica en Traba

jo Social". Revista de Trabajo Social, Epoca III, No. 17, Julio 

Septiembre, U.N.A.M., México, 1977, p. 25. 
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A veces se le ~uiere dar a la. carrera un curso distinto a sus objeti

vos y funciones y, como tal, se debe demostrar con más ahínco cuál es 

el papel del Trabaja Social dentro de le sociedad pare que se recono~ 

ca y se le de la importancia que tiene. 

Para que una persona decida dedicarse al Trabajo Social debe poseer, 

primeramente, una fuerte vocaci6n, que en este caso es "la habilidad 

para m~ntener las relaciones humanas y las condiciones de personali-

rc;.:-.. í é 6 dad y cultura" ,59, , aa corno tambi n una gran inclinaci n y amor 

por la carrera para ser digno representante de ella. Después segui

rá una buena preparaci6n académica y resoluci6n para un continuo cr~ 

cimiento intelectual. 

Se aclara esto, ya que el Licenciado en Trabajo Social tiene grandes 

compromisos consigo mismo y, sobre todo, con la sociedad. La Escue

la Nacional de Trabajo Social en su Organizaci6n Académica de 1981 -

expone brevemente diciendo: 

"El Licenciado en Trabajo Social est~ comprometido con la sociedad -

para aplicar su conocimiento en la búsqueda del bienestar de esta, a 

trav~s de las instituciones e integrado en equipo multidisciplinario 

participando en la planeaci6n y adm1nistraci6n de los programas so-

ciales, para o~timizar los recursos y promover la intervenci6n cona-

ciente y organizada de la poblaci6n en la aoluci6n de sus problemas. 

En síntesis, el profesional de Trabajo Social debe estar preparado -

científica y técnicamente identificado con las necesidades del pue

blo, teniendo como prop6sito fundamental la orientaci6n de la pobla-

-59 Castellanos, op. cit., p. 33. 
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ci6n para que este adquiera conciencia de sus problemas, se organice 

e intervenga En la toma de decisiones, todo ello con el objeto de 

participar en el desarrollo social". ~~O 

Este compromiso comienza desde la preparación, ya que el Licenciado 

en Trabajo Social debe estar adecuadamente preparado; tanto te6rica 

como técnicamente. Esta va a ser la herramienta primordial dentro -

de su quehacer profesional. 

El trabajador social no va a estar comprometido con intereses lucra

tivos o de pequehos grupos. Este deberá estar capacitado para deteQ 

tar e identificarse can las necesidades de la sociedad, ya que solo 

así podrá llevar al pueblo a la concientización, movilizaci6n y org.5!, 

nizaci6n y así llegar s un autodesarrollo que anteriormente mencion~ 

moa. 

El compromiso es consigo mismo, con la comunidad, con el pueblo, • la 

naci6n y podría extenderse a América Latina y a todas las naciones,

ya que la profesión busca el bienestar común, el desarrollo integral 

y social que falta en todos los países del mundo. 

Ahora bien, partiendo del qué de la profesión, de sus objetivos y 

compromisos, la Escuela Nacional de Trabajo Social ha delineado las 

funciones del Licenciado en Trabajo Social, encaminadas a comunicar

los a los estudiantes. 

"El profesional de Trabajo Social debe est~r capacitada para cumplir 

las siguientes funciones: 

6~ Escuela Nacional de Trabajo Social, ap. cit., p. 7. 
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Aplicar el proceso de investig~ci6n científica a fin de llegar al 

conocimiento de la realidad social. 

Orientar a la población para la forrnaci6n de una conciencia crít.!. 

ca. 

Proponer alternativas de acci6n a través de un proceso rnetodol6g.!_ 

ca para la atención de los problemas sociales. 

Promover la organizaci6n y psrticipaci6n social. 

Participar rnultidisciplinariamente en el proceso administrativo -

de programas de bienestar. 

Participar en programas de docencia. 

- Promover políticas de bienestar tendientes al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población". @. 

Sintetizando, se podría describir a un Licenciado en Trabajo Social 

con la formación completa e integral como: 

1. Investigador científico. 

2. Orientador. 

3. Promotor del desarrollo. 

4. Administrador. 

5. Docente. 

Un trabajador social que posea dichas aptitudes estará verdaderamen

te preparado para enfrentar los deberes que exige la carrera. 

Pare ampliar y llegar un poquito más al fondo de lo que es en esen

cia un Licenciado en Trabajo Social, se analizaron los perfiles pro

fesionales de la carrera por la Escuela Nacional de Trabajo Social -

@. ill.&·· p. 10. 
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de la Universidad Nacional Aut6norna de México y el Centro de Estu- -

dios Tecnol6gicos No. 7 de la Secretaría de Educaci6n Pública. De -

este análisis llegarnos a concluir que la capacidad del profesionista 

de Trabajo Social tiende a: 

"1.- Conocer críticamente las teorías metodol6gicas v técnicas pro-

pias de las ciencias sociales. 

2.- Aplicar el proceso de investigaci6n sistemática que permita ex-

plicar objetiva y racionalmente el origen, organizaci6n, contra 

dicciones y transformaciones de la sociedad. 

3.- Diseñar políticas que coadyuven a la soluci6n de necesidades y 

problemas sociales. 

4.- Educar y orientar a la poblaci6n para la formaci6n de una con-

ciencia crítica. 

5.- Formular alternativas de acci6n a partir del trabajo directo 

con la comunidad para la trensformaci6n de las condiciones exi§_ 

tentes. 

6.- Promover la organizeci6n y movilizeci6n social. 

7.- Participar multidisciplineriamente en la administraci6n de pro-

gramas de bienestar. 

B.- Evaluar críticamente las políticas institucionales que se rela-

clonan con las necesidades y problemas sociales. 

9.- Elaborar un conjunto de proposiciones v sistematizaciones te6ri 

ces para una acción profesional cada vez más científica a tra

vés de la reformulación de la práctica". !62) ..___ 

@ Terant, Margar! ta. "La participación del Trabajo Social en pro

gramas de desarrollo social". Reviste de Trabajo Social, Nueva 

Epoca, Vol. 1, Año 1, Enero-Marzo, U.N.A.M., México, p. 23. 
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Se ha presentado un panorama general de lo quE es líl profesl6n y lo 

que debe ser un Licenciado en Trabajo Social porque sobre estas ba

ses la3 Cscuelas de Trabajo Social han formulado sus objetivos y fu.Q. 

cionea, debiendo ser el primordial la formaci6n integral, la prepar~ 

ci6n y el entrenamiento del trabajador social pare enfrentar los de

beres y problemas de dicha profesi6n. Esto hará que las escuelas, -

por medio de sus egresados, contribuya de un8 manera importante al -

desarrollo social del país (objetivo primordial del Trabajo Social). 

El Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por ca~ 

siguiente, debe funcionar con estas bases y estos mismos objetivos y 

funciones. 

Ln que cabe cuestionar es: l lo consigue 7 Pars esto se expondrá -

un panorama general del Servicio Social de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social. 
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3.2 ANTECEDENTES HISTORIGOS. 

Los antecedentes hist6ricos del Servicio Social en la Escuela Nacio

nal de Trabaja Social van ligados íntimamente con el desarrollo de -

la misma escuela. Es por eso que se hará una breve reseRa hist6rica 

de la misma con el fin de conocer cuáles fueron les circunstancies -

y situaciones existentes cuando naci6 el Servicio Social de la Escu~ 

la Nacional de Trabajo Social. 

Los primeros datos se remontan al año de 1937 cuando se organiz6 un 

curso para empleados y funcionarioa de tribunales para menores, don

de se concluy6 que era necesario contar con personal, además de los 

médicos y abogados, que se dedicaran s hacer extensivo el tratamien

to a los hogares de los menores con el fin de· mejorar las condicio

nes para el menor dentro del seno familiar y social. 

Así es como surge la profesi6n a nivel técnico en México. Sua prom~ 

toree fueron los doctores Rafael Santamaría, Raúl González En~iquez, 

Francisco NúAez Chávez, Roberto Solía Quiroga y el Lic. Héctor Solía 

Quiroga, quienes el día 20 de septiembre de 1938 pusieron en consid! 

raci6n del Director de la Facultad de Derecho y G!ancias Sociales el 

Plan de Estudios para la carrera de Trabajo Social. Este fué aprob~ 

do en abril de 1940, bajo la direcci6n del Lic. Manuel Gual Vidal, -

quien fundó la Escuela de Trabajo Social a nivel técnico, cuya orie!!. 

taci6n era paramédica y parajurídica. Se us6 la metodología tradi

cional, no siendo efectiva para su aplicación en América Latina. ~ 

En esta primera etapa de la escuela, la organ1zaci6n era distinta. -

@ Escuela fJacional de Trabajo Social, op. cit., p. 8. 
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PrimBramente, la direcci6n era l~ misma que la de la Facultad de De

recho, teniendo una Secretaría Escolar de la escuela. Los primeros 

secretarios fueron el Dr. Rafael Santamaría y posteriormente el Dr. 

Francisco Núñez Chávez. 

Obedeciendo los artículos 4o. y 5o. Constitucionales,• desde las pri

meras generaciones se di6 el Servicio Social como requisito para re

cibirse. La autorizaci6n de este se pedía directamente con el Seer~ 

tario Escolar por medio de una carta, ya que no existía oficina de -

Servicio Social. Los requisitos eran los mismos, pero no se le daba 

la importancia que ti~ne, sino que se le consideraba un mero tr~mite. 

Con el pasar del tiempo surgió la necesidad de un cueetionamiento n~ 

ciendo así el movimiento de reconceptualizaci6n. De aquí se vi6 la 

necesidad impernnte de modificar el nivel profesional y reformar el 

plan de estudio. 

El día 4 de abril de 1958 el H. Consejo Universitario de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de M~xico aprobó el -

proyecto correspondiente a la modificación del Plan de Estudio de la 

carrera de Trabajo Social, siendo aprobado el 28 de marzo de 1969. 

El día 4 de octubre de 1973 fue aprobada la creación de la Escuela -

Nacional de Trabajo Social, de manera independiente de la Facultad -

de Derecho. 

El 18 de enero de 19?4 fue nombrado el Dr. Manuel Sánchez Rosado pri 

mer Director de la escuela. Con este hecho se diá consolidaci6n e -

impulso a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Fue reelegido en -

19?8 y su gest16n concluyó en 19?9. El 1o. de febrero de 1980 la 
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Lic. Yolanda Aguirre Harria asumi6 el cargo de Directora del plantel, 

puesto que aún continua a su cargo. ~ 

Dentro de esta etapa hist6rica de la Escuela Nacional de Trabajo So

cial, el Servicio Social ha seguido su curso y desarrollo. 

En el año de 1972 se cre6 la oficina de Becas, Relaciones Públicas y 

Servicio Social, dependientes de la Secretaría Escolar. Al frente -

de esta oficina estaba el Lic. Guillermo García Franco. 

En el lapso de 1973-74, tom6 el cargo de dicha oficina la trabajado

ra social Luz Me. Barrera, siguiéndole el Lic. Jorge Aldana durante 

los años 1974-19?8. 

En 1979 la jefe de dicha oficina fue la Lic. T.S. Adelina González -

Ramírez. 

Durante los años 1980-1982 el periodo administrativo de Servicio So

cial estuvo a cargo de la Lic. Etna Meave Partida. Durante dicho P.!!. 

riodo se llev6 a cabo el estudio, la observaci6n y la investigsci6n 

de que consta esta tesis. 

Actualmente la Secci6n Académica de Servicio Social es independiente 

a la Secci6n de Relaciones Públicas. Dicha secci6n se ha ganado un 

lugar relevante dentro de la escuela. Depende de la Secretaría de -

Servicios Escolares y Sociales a cargo de la Lic. T.S. Socorro Modes 

ta. (Ver esquema 3). La Secci6n Académica de Servicio Social está 

actualmente a cargo de la Lic. T.S. Azul Adriana de Gante Sánchez. 

® ibid., p. 9. 
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La Escuela Nacional de Trabaja Social encamina todas sus esfuerzas a 

cumplir can sus objetivos, los cualés son: 

"- Formar profesionales con la preparaci6n adecuada para cumplir con 

los prop6sitos del Trabajo Social. 

Contribuir al desarrollo del Trabajo Social en México. 

Proporcionar servicio de asesoría en Trabajo Social". ~ 

También se esfuerza para la formación y capacitaci6n del profesional 

de Trabajo Social que debe cumplir con las funciones que en el punto 

anterior ya se expusieron. 

La Secci6n Académica de Servicio Social, como parte integrante de la 

Escuel~ Nacional de Trabajo Social, está plenamente consciente de e!. 

tos objetivas y funciones y encamina sus acciones para el cumplimie.!l 

to de estos. No podemos separar al Servicio Social de les demás ec-

tividades de la Escuela Nacional de Trabajo Social ya que existe un 

nexo importante entre estas dos; esto es, por medio del Servicio So

cial le Escuela Nacional de Trabajo Social entra en la realidad por 

medio de la práctica. 

El Servicio Social es una continuación de la preperaci6n profesional, 

paro fuera de las aulas. 

"El Servicia Social se distingue porque es una forma por medio de la 

cual la Universidad y loa universitarios van al exterior, es un mee~ 

nismo adecuada para que el pasante confirme y revise los conocimien

tos adquiridos en el aula a través de la práctica; además es un pro-

~ (€_?) Escuela Nacional de Trabajo Social, º8· cit., p. 10. 
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ceso en el que lo Universidad actualiza y reorienta sus planes y pr_Q 

gramas de estudio, ya que el pasante queda bajo supervisi6n académi

ca durante su servicio". @ 

Conservando esta línea de pensamiento, el Servicio Social de la Es-

cuela Nacioné1l de Trabajo Social, junto con esta, han• caminado de la 

mano buscando, a través de su desarrollo, la superaci6n profesional 

y el mejoramiento académico en bien de nuestra sociedad. 

~ Cabrera L6pez, Manuel. Palabras de Inauguración. I Encuentro -

Multidisciplinario de Servicio Social para Estudiantes Universi

tarios, Secretaría de Rectoría de la U.N.A.M., México, 1980, p. 

XIV. 
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3.3 SECCION ACADEMICA DE SERVICID SOCIAL. 

El conocimiento de la Sección Académica de Servicio Social de la Es

cuela Nacional de Trabajo Social fue vivencia!. Se podria decir que 

se practicó la observación participante, ya que realicé mi Servicio 

Social en dicha oficina de octubre de 1980 a abril de 1961. Cabe 

aclarar lo antes mencionado, ya que muchos aspectos que serán presen 

tados en el siguiente punto han sido datas recabados a través de la 

pr~ctica. 

Es decir, la información que se expondrá pertenece a la administra

ción de dicha oficina de lo~ a~os 1980-1982. 

El objetiva principal que presenta la Sección Académica de Servicio 

Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social es el siguiente: 

"Consolidar el Servicio Social como recurao pedagógico que ubique al 

estudiante en situación de poder afrontar la investigación y adqui

rir experiencia en el empleo de las métodos y técnicas propias de la 

profesión, cumpliendo así con el requisito que marca la ley reglamen 

taria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las -

profesiones 11. @ 

Se ven dos aspectos importantes en este objetivo. El primero se re

fiere al Servicio Social como recurso pedagógico, como una extensión 

de la carrera donde el estudiante comenzará su práctica profesional 

manteniendo un lazo con la escuela. Esta conexión servirá oara co

rregir errores, aclarar dudas, apoyar acciones, etc. 

(§]) Escuela Nacional de Trabajo Social, op. cit., p.p. 26-27. 
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El segundo se refiere al cumplimiento de un requisito legal para la 

recepci6n profesional. 

Para cumplir este objetivo la Secci6n Académica de Servicio Social -

trabaja con base a un programa que contiene seis proyectos que son -

los siguientes: 

I. Atención a Pasantes. 

1. 1. Planeaci6n. 

1.1.1. Definici6n de objetivos. 

1.1.2. Análisis. 

1.1.3. Diseño. 

1.2. Programaci6n. 

1.2.1. Cronograma de actividades. 

1.2.2. Asignación de tiempos. 

1.2.3. Elaboración de programas. 

1.3. Ejecución. 

1.3 .1. Implantar programas. 

1.3.2. Implementar. 

1.4. Evaluación. 

Este primer programa se dedicará primordialmente a atender a todos -

loe pasantes que vengan a la oficina a pedir informes sobre el Servi 

cio Social. Estos pueden ser sobre el procedimiento que debe de se

guir el trámite, o bien sobre las áreas de trabajo o instituciones -

donde se puede realizar el Servicio Social. 

Algun8s veces se posee una lista de instituciones que anteriormente 

se han comunicado con la Jefe de la Sección solicitando pasantes de 
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Trabajo Social y se ha hecho un convenio¡ también existen plazas de 

los programas de Servicio Social multidisciplinario que manda C.O.S. 

5.I.E.S. Sin embargo, la mayorís de las veces el estudiante busca -

la instituci6n que más le interese y esté de acuerdo con sus posibi

lidades. Dentro de esta orientaci6n está el decirles a los estudia_!! 

tes la manera de solicitar a la instituci6n plazas de Servicio So- -

cial. Si es necesario se le extiende una carta de presentaci6n al -

estudiante como respaldo de la escuela. 

Para dicha orientaci6n la Secci6n posee un fichero de instituciones 

pur áreas. También llEva una constante coordinaci6n con el C.O.S.S. 

I.E.S. para cubrir las plazas que ofrece de Servicio Social multidi~ 

ciplinario. 

II. Contacto con Instituciones. 

2 .1. Planeaci6n. 

2.1.1. Definici6n de objetivos. 

2.1.2. An{llisis. 

2.1.3. Diseña. 

2.2. Pragramaci6n. 

2.2.1. Cr6nica de actividades. 

2.2.2. Asignaci6n de tiempos. 

2.2.3. Recursos. 

2.2.4. Elaboraci6n de programas. 

2.3. Ejecución. 

2.3.1. Implantar programa. 

2.3.2. Implementar programa. 

2.4. Evaluación. 
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Este programa se basa primordialmente en establecer contacto con in,!!. 

tituciones que puedan ser patrocinadoras de Servicio Social de Trab,!! 

jo Social. 

Se busca la manera de ubicar a loa pasantes en instituciones donde -

su aprendizaje vaya e ser valioso, es decir, que pueda desempeAer 

funciones de Trabajo Social y ocupe un lugar digno donde pueda desa

rrollar sus aptitudes. Para esto es necesario establecer comunica

ci6n con las instituciones para que haya un diálogo de ambas partes 

y de esta manera poder formular loa convenios. 

Una vez hecho se haré promoci6n para llevar las plazas ofrecidas. 

Los estudiantes van a la oficina de Servicio .Social buscando la in

formaci6n necesaria y allí se le extiende una carta de presentsci6n 

para que vaya a la inatituci6n. 

Este es uno de los programas de mayor importancia dentro de la Sec

ci6n Acad~mica de Servicie Social ya que se establece contacto con -

loa tres participantes de cualquier Servicio Social, es decir, estu

diante, escuela e instituci6n. Además propicie le actividad más ad~ 

cuada para el estudiante, ya que la escuela se cerciora de que las -

funciones que va a desempeñar dicho estudiante sean apropiadas o eco~ 

des. 

III. Promoci6n del Servicio Social. 

3.1. Planeaci6n. 

3.1.1. Definici6n de objetivos. 

3.1.2. Conocimiento de la informaci6n. 

3.1.3. Procedimiento. 
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3.2. Programaci6n. 

3.2.1. Cronograma de actividades • . 
3.2.2. Asignación de recursos. 

3.2.3. Asignación de tiempo. 

3.2.4. Elaboraci6n de programa. 

3.3. Ejecución. 

3.3.1. Implantar programa. 

3.3.2. I:nplementar programa. 

3.4. Evaluaci6n. 

De este programa dependerá gran parte que los pasantes de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social vayan haciendo su servicia entre el octa

va y noveno semestre, o bien, terminando los cºursos de la carrera. -

Se persigue que el estudiante no retrase su Servicio Social y por en 

de su recepción profesional. 

La promoción ae efectúa de distintas maneras: 

1. Cartelones.- Se realizan cartelones instando al estudiante de -

octavo y noveno aemestre (que son los que tienen cubierton los -

créditos de requisito) que hagan su Servicio Social cuanto antes. 

También se hacen cartelones anunciando las plazas que hay abier-

tas en las distintas instituciones patrocinadoras. 

2. Pláticas.- Se invitan a los estudiantes personalmente por medio 

de una pequeña plática a que hagan el Servicio Social y a la vez 

se les da una pequeña orientación sobre los requisitos que debe 

llenar. 

3. Rotafolio.- Existe un rotafolio de los pasos que debe de seguir 

un estudiante para realizar el Servicio Social. Este se presen

ta en pláticas de orientación. 
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4. Folleto.- Se diseA6 un folleto llamado "Procedimiento p2ra la -

realizaci6n del Servicio Social en la Escuela Nacional de Traba

jo Social". Este promu~ve el Servicio SociQl ya que agiliza la 

orientaci6n de los estudiantes en cuanto a los pasos a seguir P.§. 

ra su realización. Al estar debidam8nte orientados, los estu- -

diantes acudirán con mayor prontitud a efectuar los trámites ne

cesarios. 

5. Articulas en revistas locales.- Se publican con regularidad ar

tículos sobre experiencias de Servicio Social de estudiantes en 

la Gaceta de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Estos artí

culos están escritas por los mismos pre5tador8s de servicio, con 

el fin de presentar a los estudiantes un panorama general de las 

distintas instituciones patrocinadoras para darles elementos y, 

así en un momento dado, puedan escoger una institución de su - -

Hgrsdo y conveniencia. También estos artículos van dirigidos a 

motivar el ejercicio del Servicio Social. 

6. Cartas.- Como medio de promoci6n también se han utilizado car

tas para invitar a los pasantes a que realicen su Servicio Social 

o bien, que se pongan al corriente con au documentaci6n o infor

me. Esto último se da ya que existen casos que inician su servl 

cio pero que lo descontinúan, o bien, que no entregan sus infor

mes o documentos. Sin estos, lógicamente el Servicio Social no 

es válido y propicia el estancamiento profesional del pasante. 

IV. Registro y Control de Pasantes. 

4.1. Planeación. 

4.1.1. Definición de objetivos. 

4.1.2. Análisis y organizaci6n del archivo. 
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4.2. Progr~mocinn para el Registro y Control. 

4.3. Ejecución. 

4.3.1. Implantar programa. 

4.3.2. Implementar programe. 

4.4. Evaluaci6n. 

Pera llevar a cabo un control y registro de pasantes la oficina cuen 

ta con un archivo, el cual está dividido en tres secciones: activos, 

pasivos y pendientes. 

El archivo de activos contiene los expedientes de los prestadores de 

servicio que se encuentran realizando sus actividades en las distin

tas instituciones. 

El archivo de pasivos tiene a los que ya terminaron en el año en cu.r. 

so el Servicio Social y que ya vinieron por su carta de terminaci6n. 

Por último, el archivo de pendientes tiene a los que comenzaron su -

trámite o su servicio pero no volvieron a presentarse más. 

Un expediente completo se conforma con les siguientes fichas: 

A. Preinscripci6n al Servicio Social. Cuestionario. Esto es con -

el objeto de obtener datos del pasante, ver qué posibilidades 

tiene de prestar su servicio y c6mo y en d6nde le gustaría real! 

zarlo. Así se pueden dirigir ciertos esfuerzos en planificar d~ 

terminado tipo de Servicio Social que más solicitan los estudian 

tes. 

B. Solicitud. Esta es una carta donde el estudiante solicita a la 

Dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social que le sea a~ 

torizado hacer el servicio en la instituci6n escogida, señalando 
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el supervisor, horario y tiempo de duración. Dicha carta será -

revisada por la Sección Académica y los d~tos enviado5 a la Di

rección. Aquí se verá si la institución es pública o descentra

lizada y si verdader~mente se hace una labor de Trabajo Social. 

C. Carta de Autorización. Esta carta la expide la Dirección de la 

escuela dirigida al estudiante can el objeto de notificarle que 

no existe inconveniente alguna para que realice el Servicio So

cial en la institución donde lo solicitó. Esta carta da legali

dad e la fecha de alta de dicho Servicio Social. Esta será en

tregada al estudiante y el expediente retendrá una copia. 

D. Registra. Esta ficha ea llenada cuando el pasante ya sabe dónde 

va a prestar su servicio y desea darlo de alta. Contiene datas 

del prestador y datos de la institución; fechas de alta y regis

tro de entrega de programa e informes y fecha de baja. 

E. Canalización. Esta es una carta que se da Únicamente si el est.!:!. 

di2nte la requiere en caso de que quiera pedir la aceptación del 

guión de tesis, ya que el reglamento de la Sección Académica de 

Tesis y Exámenes Profesionales exige que se haya comenzada el 

Servicio Social como uno de los requisitos para le presentación 

de su guión. 

Los siguientes datos son recolectados en el expediente pero vienen -

de afuera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ya sea del estu

diante o de le institución. 

F. Carta de terminación. Esta cart3 es expedida por la Dirección -
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de la Escuela Nacional de Trabajo Social y dirigida al pasante -

con el objeto de constatar la finalizaci6n del Servicio Social -

de este. Dicha carta tendrá que ser presentada en Rectoría cuarr 

do se vaya a pedir la fecha de examen profesional. A la entrega 

del original de esta carta al prestador de servicio, se cierra -

su expediente incorporando copia de la carta y se pasa al archi

vo pasivo. 

G. Dos Fotografías. Tamaño infantil de frente. Estas se pondrán -

en la parte superior de las dos hojas de registro que fueron 11,g_ 

nadas por el pasante. Una quedar~ en el expediente y la otra p~ 

será a formar parte del Directorio de prestadores de Servicio S.Q 

cial del año en curso. 

H. Carta de aceptaci6n de la inetituci6n. La 5ecci6n Académica de 

Servicio Social exige al estudiante que traiga una carta de la -

instituci6n en donde informe a la Escuela Nacional de Trabajo S~ 

cial que el pasante ha sido aceptado en esa instituci6n con fe

cha de comienzo y terminaci6n, horario, supervisor, además de 

contener el sello y membrete de la inetituci6n. 

I. Programa de trabajo. Este será elaborado por el estudiante en -

las primeras semanas de trabajo. El contenido de este programa, 

así como su elaborac16n, fines, problemas y resultados serán di~ 

cutidos ampliamente m~e adelante. 

J. Informes. El estudiante deberá elaborar un informe mensual so

bre las actividades realizadas durante dicho mes. Este informe 

deberá contener: 

1.- Descripci6n objetiva y narrativa de las actividades realiz! 

das durante el mes. 

2.- Análisis. 
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2.1. En cuanto al 2prendizaje. 

2.2. En cu2nto al trabajo. 

3.- Programaci6n para el mes siguiente. 

4.- Intento de evaluaci6n. 

También se hará al respecto un análisis más adelante. 

K. Evaluación final. Al finalizar el Servicio Social el prestador 

deberá presentar una evaluaci6n donde expondrá los alcances obt_g_ 

nidos de su orograma, los problemas que encontr6, los logros, 

etc. 

L. Carta de terminaci6n de la instituci6n. En papel membretado y -

con el sello de la instituci6n, se notificará a la Escuela Naci.Q. 

nal de Trabajo Social que el pasante fin2liz6 su Servicio Social 

indicando claramente la fecha en que lo concluyó. Con esta car

ta se elaborará la carta de terminación de la Escuela Nacional -

de Trabajo Social antes mencionada. 

Además de poseer estas fichas y documentos se elabora el Registro Al 

fabético de Prestadores de Servicia Social. Dicho registra sirve p~ 

ra llevar un mejor control y caordinaci6n de los prestadores llevan

do un recuento exacto de los datos, que en un momento dado se utili

zan para el buen funcionamiento de la oficina y la pronto y puntual 

entrega de documentos. 

El registro alfabética de Prestadores de Servicio Social contiene la 

lista de prestadores en orden alfabética con fecha de registro, de -

solicitud y de carta de aceptaci6n, instituci6n donde prest8 sus ser 

vicios, si ha entregado el programa y cuántos informes, oficio de 

terminaci6n y en qué lugar del país lo prest6. 
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V. Coordinsci6n con la Comisi6n Coordinadora de Servicio Social U.N. 

A.M. en relaci6n a la Apertura Programática de C.O.S.S.I.E.S. 81. 

5.1. Planeaci6n. 

5.1.1. Definici6n de objetivos. 

5.1.2. Análisis. 

5.1.3. Diseño. 

5.2. Programaci6n. 

5.2.1. Cronograma de actividades. 

5.2.2. Asignaci6n de tiempos. 

5.2.3. Asignaci6n de recursos. 

5.2.4. Elaboraci6n de programa. 

5.3. Ejecuci6n. 

5.3.1. Implantar el programa. 

5.3.2. Implementar el programa. 

5.4. Evaluaci6n. 

La Secci6n Académica de Servicio Social de la escuela está en cons

tante coordinaci6n con la Comisión Coordinadora de Servicio Social -

para promover programas de Servicio Social multidisciplinario donde 

el Trabajo Social tome parte activa. 

Para esto es necesario hacer las investigaciones necesarias de las -

instituciones, tener entrevistes con los responsables de la institu

ción y establecer los convenios pertinentes. 

La apertura program6tica de C.O.S.S.I.E.S. 81 fue une serie de pro

gramas que se presentaron en las distintas escuelas y fncultades de 

Servicio Soci2l multidisciplinario. Estos incluian varios cempcs e 

instituciones. En vnrios se halló la oportunidad de ejercer Trabajo 
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Social y se encontró con la necesidad de establecer un proyecto para 

cubrir las plazas que se ofrecieron, además de realizar las investi

gaciones previas. 

VI. Bolsa de Trabajo. 

6.1. Planeaci6n. 

6.1.1. Definición del objetivo. 

6.1.2. Análisis v conocimiento de la información. 

6.1.3. Procedimiento. 

6.2. Programación. 

6.2.1. Cronograma de actividades. 

6.2.2. Aiügnacián de tiempos. 

6.2.3. Asignación de recursos. 

6.2.4. Elaboración de programas. 

6.3. Ejecución. 

6.3.1. Implantar programas. 

6.3.2. Implementar programas. 

6.4. Evaluación. 

Este programa es uno más de la Sección Académica de Servicio Social 

pero no tiene nada que ver con este. 

La actividad de dicho programa se basa en la organización, implemen

tación y manejo de una bolsa de trabajo para estudi3ntes de la Escu~ 

la Nacional de Trabajo Social. 

Esto se conduce de la siguiente manera. Los estudiantes que desean 

inscribirse en la Bolsa d8 Trabajo v~n a la oficin2 y llenan un cue~ 

tionario donde, además de dar sus datos generales, exponen sus inte

reses, aspiraciones, capacidades y posibilidades. Este se archiva -
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junto con la fotografía. 

Cuando una institución se comunica a la Escuela Nacional de Trabajo 

Social ofreciendo una plaza de Trabajo Social se tornan los siguien

tes datos: - trabajo a desernpeRar. 

- sueldo. 

- prestaciones. 

- exigencias (corno edad, preparaci6n, etc.) 

- horario. 

- cuántas plazas a cubrir. 

- a d6nde es que se pueden dirigir para pedir informa-

ci6n o entrevista. 

Dichos datos se pasan a una ficha y se adjunta al fichero de instit~ 

clones. 

Según las características del trabajo se buscan en los cuestionarios 

de los estudiantes las personas más indicadas para la plaza y se le 

da aviso telefónico para que se presente en la Escuela Nacional de -

Trabajo Social. Una vez allí se le orienta sobre el trabajo y se le 

dan los datos pertinentes para que se presente en la institución. La 

persona estará obligada a dar aviso a la oficina si fue acreedora de 

la plaza o no. 

También se hace promoción de algunas plazas por medio de carteles 

que se exponen en la escuela. 

Para llevar a cabo los proyectos de la Sección Acsdérnica de Servicio 

Social se cuentan con los siguientes recursos haste 1982. 

1. Humanos. 
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A. Jefe de la Secci6n Académica de Servicio Social. Licenciado 

en Trabajo Social. Este deber?. ser profesor de la Escuela -

Nacional de Trab~jo Social. 

B. Uno o dos pasantes que estén prestando su Servtcio Social en 

dich~ oficina por medio tiempo. 

C. Secretarias. No se cuenta con secret3ria propia, sino que -

se tiene que recurrir a la ayude de les secretarias de la S~ 

cretaría de Servicios Escol2res y Sociales (de la cual deperr 

de la Secci6n). Ver organigrama. 

2. Econ6micus. La Secci6n Académica de Servicio Social recibe pre-

supuesto de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

3. Materiales. Se dispone en dicha oficina de: 

1 escritorio. 

2 sillas. 

2 libreros. 

4 archiveros. 

1 máquina de escribir. 

material audiovisual. 

material de papelería y archivos. 

Los límites de trabajo de la Sección Académica de Servicio Social 

son: • 
1. Tiempo. El horario de oficina es de 9:00 e 13:00 hrs. y de 17:00 

a 20:00 hrs. Esto dependerá y estará sujeto al horario de clases 

del Jefe de le Sección así como de la asistencia a juntas dentro 

de la escuela, como en Rectoría y con la C.O.S.G.I.E.S. Muchas 

veces la oficina se mantendrá abierta pese a la ausencia forzosa 

del jefe debido a la presencia de pasantes que auxilian en la l.!:!, 
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bar de la oficina. Esto no se da constantemente ya que puede ha 

ber temporadas que no estén labor2ndo p8santes en la secci6n. 

2. Espacio. La oficina cuents con un cubículo dentro del pl2ntel -

de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Las funciones que se exponen en la 0rganizaci6n Acadé~ica de la Es

cuela Nacional de Trabajo Social son las que se exponen a continua-

ción; 

"- Coordinar las actividades de la sección con la Comisión Coordina

dora de Servicio Social de la U.N.A.M. y demás organismos intere

sados en el Trabajo Social. 

Proponer los lineamientos que deben seguir los estudiantes para -

cumplir con el Servicio Social. 

Establecer un sistema de información ágil y oportuno que satisfa

ga las requerimientos de quienes deseen realizar el Servicio So

Ci3l. 

Coordinar los programas del ejercicio de Servicio Social con las 

instituciones de acuerdo a los lineamientos establecidos por la -

escuela". @ 

Pero no solamente son estas sino que se extienden mucho más las fun

ciones que deben de llevar a cabo, como por ejemplo: 

Administrar y registrar, llevando un control de los expedientes,

formas, documentos, etc. que se manejan dentro de la oficina. 

Orientar no solamente a los que quieran hacer su Servicio Social, 

sino 3 quienes lo están llevando a cabo sobre cómo pueden maneja! 

@ .i.QiQ.·' p. 27. 
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lo, enfrentar una u otra situación, etc. 

Promover continuamente el Servicio Social dentro de la Escuela Na 

cional de Trabajo Social y dar a conocer las oportunidades que se 

presentan de prestar el Servicia Social, coma de empleos en la 

Bolsa de Trabajo. 

Supervisar continuamente el Servicio Social que se está llevando 

a cabo en las instituciones. 

Organizar y llevar e cabo el funcionamiento de le Bolsa de Traba

jo de la Escuela Nacional de Trabaja Social. 

Evaluar los servicios sociales que se han llevado a cabo y si la 

institución es apta realmente para seguirle enviando pasantes de 

Servicio Social. 

Como bien dice el Lic. Bracamontes en el I Encuentro Multidisciplin_!! 

ria: "Realmente nos deberíamos preocupar más bien por si hay las CO.!J. 

diciones propicias que permitan el sana desarrollo del Servicio So

cial de esa manera cuidando el cómo, seguramente loa cuantos se ve

rían incrementados". @ 
Para un conocimiento más real del funcianami~nto de la Sección Acad! 

mica de S~rvicia Social oe expondrá a continuación el procedimiento 

para la realización del Servicio Social de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social que se elaboró coma parte de un folleto informativo -

de promoción de Servicio Social con el fin de orientar a los esturtiarr 

tes acerca de los pasos que deben de seguir para lo realización de -

este requisito. 

~ Bracamontes, op. cit., p. ??. 



RESPONSABLE 

1. Alumno. 

2. Secci6n Académica 
de Servicio Social. 

3. Alumno. 

4. Secci6n Académica 
de Servicio Social. 

5. Alumno. 

ACTIVIDAD 

1.1 Solicita a la Secci6n Académica de Servicio So 
cial de la Escuela Nacional de Trabajo Social
la inforrnaci6n necesaria para realizar el Ser
vicio Social. 

2.1 Proporciona informaci6n al elumno. 
2.2 Entrega hoja de instrucciones v formas. 
2.3 Registra en libreta de control. 

3.1 Recibe hoja de instrucciones y formatos. 

3.2 Llena los formatos de acuerdo a las instrucci.Q 
nea. 

3.3 Entrega formatos. 

4.1 Recibe formatos debidamente requisitadoa. 

4.2 Revisa, abre expediente individual y archiva -
temporalmente loe documentas. 

4.3 Entrega forma para realizar el Servicio Social. 
4.4 Informa cuáles son loa requisitas que deben 

acompañar a la solicitud: 
- Constancia de que ha cubierto un mínimo del 75% -

del Plan de Estudios cursado en la Escuele Nacio
nal de Trebejo Social. 

- Pago en la caja de lA Torre de Rectoría. 
- Dos fotografías (recientes) de frente, tama~o cr~ 

dencial. 
- Solicitud por duplicado debidamente requiaitada. 

5.1 Recibe forma e 1nformac16n general sobre loa -
requisitos complementarlos. 

5.2 Llena la forma y anexa loa documentos (previa
mente solicitados). 

5.3 Entrega forma con documentos adjuntos. 

FORMA O 
DOCUMENTO 

Preinscripci6n. 
Registro. 
Registro y control. 

Preinscripci6n v re 
gistro. 

Preinscripci6n y r,g_ 
gistro. 

Solicitud. 

Solicitud. 

Solicitud. 



RESPONSABLE ACTIVIDAD 

6. Secci6n Acad~mica 6.1 Recibe forma con dacumentaci6n complementaria. 
de Servicio Social. 6.2 Revisa documentaci6n y verifica si procede. 

6.3 No procede: notifica al alumno, indicándole -
los requisitos que faltan por cubrir. 

6.4 Sí procede: ubica la solicitud según el Plan 
de Estudios correspondiente. 

6.5 Registra y archiva la infarmaci6n recibida. 
6.6 Asigna la instituci6n en que se realizará el -

Servicio Social o acepta la propuesta por el -
alumno. 

6.7 Elabora carta de presentaci6n para la institu
ci6n (original y dos copias). 

6.8 Entrega carta a la inatituci6n (original) y CQ 
pie al alumna, archivando la segunda copia. 

?. Instituci6n. 7.1 Recibe original de la carta de presentaci6n. 
7.2 Elabora oficio por medio del cual ae formaliza 

la aceptaci6n del alumno (original y dos ca- -
pies). 

7.3 Archiva copia del oficio. 

B. 

9. 

Secci6n Académica 8.1 
de Servicio Social. 

8.2 

Alumno. 9.1 

9.2 

10. 5ecc16n Acad~mica 10.1 
de Servicio Social 10.2 

Recibe original del oficio, registra y archiva 
en el expediente del alumno. 
Entrega programa o proyecto de funciones y ac
tividades. 

Elabora informe mensual del desarrollo del Ser 
vicio Social (original y copia). -
Presenta informe a su jefe inmediato superior 
para obtener la firma de conformidad (en la 
instituci6n). 

Recibe y revisa original del informe mensual. 
Registra y archiva el informe dentro del exp~ 
diente correspondiente. 

FORMA O 
DOCUMENTO 

Solicitud. 

Autorizaci6n. 

Autorizaci6n. 

Autorizaci6n. 



RESPONSABLE 

11. Instituci6n. 

12. Secci6n Académica 
de Servicio Social. 

13. Alumno. 

11.1 

11.2 

11.3 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

ACTIVIDAD 

Elabora oficio de terminaci6n del Servicio SQ 
cial (original y dos copias). 
Entrega oficio de terminaci6n (copia a la Es
cuela Nacional de Trabajo Social y original -
al alumno). 
Archiva copia del oficio. 

Recibe, revisa y registra el oficio (original 
y copia de terminación del Servicio Social). 
Entrega al alumno original del oficio con el 
visto bueno del responsable de la Secci6n. 
Elabora constancia de terminaci6n de estudios 
(original y copia), que entrega al alumno. 
Archiva definitivamente el oficio y la cons
tancia en su respectiva carpeta de oficios ter 
minados. -

13.1 Recibe constancia de terminación de Servicio 
Social. 

Procedimiento para la Realizaci6n del Servicio Social en la ENTS. 
Escuela Nacional de Trabajo Soci.al. Unidad de Polaneac16n. 
Universidad Nacional Aut6noma de M~xico. p.p. 11-13. 

FORMA O 
DOCUMENTO 

Oficio. 

Oficio. 
Oficio. 

Oficio. 

Oficio. 

Constancin, 

Constancia. 

Constancia. 
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3.4 REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL. 

Pare conocer cualquier instituci6n es necesario recurrir a su regla

mento, es decir, al conjunto de reglas o normas que rigen su acci6n. 

Es este precisamente el objetivo de este punto dentro del marco que 

se forma de la Secci6n Académica de Servicio Social. 

Primeramente se expondrá el Reglamento de Servicio Social de la Es

cuela Nacional de Trabajo Social para luego realizar un análisis de 

este con el objeto de profundizar en el conocimiento. 

El reglamento que a continuaci6n aparecerá entró en vigor el 10 de -

enero de 1976, siendo este el primero que se hace para esta aecci6n. 

Luego se sustituyó por el del 24 de octubre de 1977 con el Único cafil 

bio de la eliminación del Artículo 22. 

CAPITULO I 

DEFINICION DE SERVICIO SOCIAL. 

Art. 1b. Se entiende por Servicio Social de pasantes, la actividad 

de carácter obligatorio y temporal que realicen loa pasan

tes, de preferencia en los campos más necesitados, en int~ 

rés de la sociedad que he contribuido a su formación. 

El Servicio Social debe ser temporal porque es una etapa -

de capacitación del futuro profesionista y es un requisito 

para la obtención de su t!tulo. 

CAPITULO II 

OBJETIVOS GENERALES. 

Art. 2o. El Servicio Social de pasantes tiene los siguientes objet.!_ 

vos: 
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a) Complementar la formaci6n te6rico-práctica del pasante. 

b) Valorar el grada de aplicaci6n de las conocimientos en 

el área donde preste su Servicio Social. 

c) Auxiliar al desarrollo de las comunidades que no estén 

suficientemente atendidas en forma profesional o que -

se encuentren marginadas del resto del país. 

d) Satisfacer el requisito legal que el estudiante debe -

cubrir para obtener su título de Licenciado en Trabajo 

Social. 

e) Retribuir en forma de Servicio Social a la comunidad -

la educaci6n recibida con las aportaciones del pueblo. 

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACION DEL SERVICIO SOCIAL. 

Art. Jo. La Escuela Nacional de Trabajo Social vigilará y coordina

rá el cumplimiento del Servicio Social a través de la Ofi

cina de Servicios Sociales. 

Art. 4o. Las autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social -

realizarán convenios con diferentes instituciones públicas 

o privadas cnmo entidades patrocinadoras de dicho servicio; 

cuando se trate de servicios interdisciplinarios su cele

braci6n será por medio de la Comisi6n Coordinadora de Ser

vicio Social Integral de la U.N.A.M. 

Art. 5o. Se convocará a los pasantes para cumplir su Servicio Social 

conforme a los convenios que se realicen con las entidades 

patrocinadoras, dando a conocer las plazas v compensacio

nes, así como los requisitos que deben llenarse, cuando m~ 

nos con un mes de anticioaci6n a le terminaci6n del útlimo 
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semestre de la Carrera. 

Art. 60. Para la distribuci6n de plazas entre los pasantes, se ate~ 

derá al interés por ellos de~ostrado en el área de activi

dades dei patrocinador, prefiriendo a los de más alto pro

medio general. En caso de igualdad de condiciones, se prQ 

cederá por sorteo. 

Art. 7o. Cumplido lo anterior, se hará la incorporaci6n de los pa

santes a las entidades patrocinadoras por medio de la Di

recci6n de la Escuela, dando autorizaci6n mediante la en

trega del nombramiento de pasantes en servicio. 

CAPITULO IV 

DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL. 

Art. 80. El tiempo de duraci6n del Servicio Social será de 600 ho

ras de trabajo como mínimo en un período de 6 meses y no -

mayor de dos años. Las horas de Servicia Social podrán' -

ser computadas en diferentes labores propias de la Carrera 

previa autorizaci6n de la Direcci6n de la Escuela, por me

dia de la Oficina de Servicia Social. 

Art. 9o. La remuneración de los pasantes, será establecida a través 

de convenios celebrados entre la escuela y las diferentes 

instituciones. 

Art. 100. El pasante podrá solicitar el cambio de adscripción del 

Servicio Social, pudiéndose tomar en cuenta el tiempo preQ 

tado en su anterior adscripción, si este cambia se justifl 

ca plenamente. 

Art. 110. El Servicia Social formará parte del Plan de Estudios de -

la Escuela; dicha Servicia Social se podrá cumplir a partir 
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del 75% de los cr~ditos ·del Plan de Estudios en vigor. 

Art. 120. El Servicio Social se podrá cumplir: 

e) Trabajando para las entidades patrocinadoras que hayan 

celebrado convenio con la Escuela. 

b) En las instituciones que lo(s) hayan solicitado pare -

trabajar como pasantes, previa sutorizaci6n de le Es

cuela. 

Art. 13a. Las formas de pretsci6n del Servicio Social serán les si

guientes: 

a) Servicio Social Interdisciplinario.- Es aquel en el -

que concurrirán pasantes de diversas especialidades, -

con el objeto de satisfacer una amplia gama de necesi

dades de la comunidad. 

b) Servicio Social Sectorial.- Es aquel que se realizará 

por grupas de pasantes de le misma especialidad, con -

el objeto de satisfacer necesidades específicas que 

puedan ser atendidas por esta discipline y en las que 

principalmente se dedicarán al estudio y presentaci6n 

de proyecto de soluci6n de un problema determinado. 

c) Servicia Social Individual.- Es aquel que se preser.tQ 

rá en diferentes organismos públicos y privadas en far 

me individual por los pasantes en el que se deberé lle 

ver a cabo un programa definida que deje beneficio a -

la colectividad en donde se encuentre elaborando por -

las niveles aplicntivos de conformidad con las funcio

nes de la instituci6n. 

Art. 140. Las áreas de oplicaci6n del Servicio Social serán les si

guientes: 
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a) El ejercicio práctico.- Aplicando los conocimientos -

de la profesi6n. 

b) De investigaci6n.- Elaboranjo estudios científicos 

que enriquezcan el conocimiento teórico-práctico de 19 

profesión. 

CAPITULO V 

DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS. 

Art. 150. Se entiende como organismo patrocinador la entidad que re

quiera pasantes de la Carrera de Trabajo Social y esté di!!_ 

puesta a firmar convenios con la éscuela de acuerdo a las 

disposiciones de este Reglamento. 

Art. 160. La entidad al convertirse en patrocinadora firmará el con

venio respectivo con la Escuela. 

Art. 170. Las entidades que deseen ser patrocinadoras de pasantes de 

la Escuela Nacional de Trabajo Social deberán dar a conQ

cer los siguientes datas: 

a) Las actividades en las que ha de colaborar el pasante. 

b) La Oficina o Funcion3rio designado para coordinar el -

Servicio Social de dichos pasantes con la Oficina de -

Servicio Social dg la Escuela. 

Art. 160. Una vez terminado el Servicio Social del pasante según lo 

establecido en el convenio, cesarán las obligaciones mu- -

tuas entre la entidad patrocinadora y la Escuela Nacional 

da Trabajo Social. 

CAPITULO VI 

DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIDN DEL SERVICIO SOCIAL. 

Art. 190. Para poder realizar el Servicio Social, el estudiante deb~ 
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rá sujetarse a los siguientes requisitos: 

a) El pasante deberá registrar su petici6n de Servicio S.Q 

cial en la Oficina de Servicios Sociales de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social. 

b) Deberá entregar comprobante y copia que acredite haber 

cubierto el 75% de las materias de la carrera de Licen 

ciada en Trabajo Social. Dicha comprobante deberá ser 

solicitado en la Secci6n Escolar de esta Escuela me- -

diente el pago correspondiente en las Cajas ubicadas -

en la Torre de Rectoría. 

c) El pasante deberá llenar una solicitud por duplicado -

en la que especifique claramen~e su nombre, número de 

cuenta, fecha de iniciaci6n del Servicio Social, lapso 

en que lo llevará a cabo, lugar en que lo realizará, -

así como el nombre y domicilio de la instituci6n. As! 

mismo deberá entregar dos fotografías de frente recien 

tes y de tamaño credencial. 

d) Entregar una carta firmada por el Director de la Instl 

tuci6n, en la cual especifique que ha sido aceptado P!! 

ra que realice el Servicio Social, mencionando el her_!! 

ria, fecha en que se iniciará el Servicio Social, así 

como la duraci6n del misma. 

e) Para que el Servicio Social quede debidamente registr~ 

do, este deberá ser autorizado en forma escrita por el 

Director de la Escuela. 

f) Una vez que se inicie el Servicio Social, el pasante -

presentará a esta Oficina el Plan o Programa de Traba

jo que llevará a cabo en la Dependencia o Instituci6n 
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en donde fue aceptado. 

g) El Plan deb~rá contener cuando menos los siguientes 

puntos: 

Justificaci6n; Objetivos; Metas; Actividades; Espacio; 

Información; Recursos y Evaluación. 

h) Se deberá entregar mensualmente en esta Oficina, un i.!J. 

forme de actividades que se están realizando de acuer

do al Programa de Trabajo presentado. Al finalizar el 

Servicia Social se entregará una evaluación general. 

1) Al concluir el Servicio Social, el pasante deberá exh.!_ 

bir a esta Oficina una constancia del mismo expedida -

por el Director de la Institución donde la haya reali

zado que certifique que se cumplió en forma satisfact.Q,. 

ria con el Servicio Social. 

j) Al finalizar en forma satisfactoria con el Servicio S.Q. 

cial, la Oficina de Servicio Social extenderá una can!!, 

tanela, mencionando la anterior, la cual será firmada 

por el Director de la Escuela, para que la presente en 

el momento de iniciar loa trámites para solicitar el -

Examen Profesional. 

k) Todos los documentos deberán ser entregadas en original 

can una copia. 

l) Los trámites para el registro del Servicio Social debg 

rán realizarse en forma personal par el interesado. 

m) No se recibirá ninguna documentación, si est3 na se e!!_ 

cuentra completa. 

CAPITULO VII 
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DE LA OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES. 

Art. 200. La Oficina de Servicios Sociales, será el enlace directo -

con el Departamento de pasantes dependiente de la Comiai6n 

Coordinadora del Servicio Social Integral de la U.N.A.M.,

para los programas interdisciplinarios y su asesoría. 

Art. 210. Son obligaciones de la Oficina de Servicios Sociales: 

a) Auxiliar a la Direcci6n de la Escuela para el cumpli

miento efectivo de este Reglamento. 

b) Coordinar las actividades tendientes al correcto fun

cionamiento de Servicio Social Individual o Grupal. 

c) Promover y mantener relaciones con las entidades que -

se interesen en ser patrocinadoras y darles la inform~ 

ci6n que ellas requieran. 

d) Coordinar con la Oficina de enlace de las entidades 

que se interesen en ser patrocinadoras los programas -

de Servicio Social que derivan de los convenios aprob~ 

dos. 

e) Efectuar la distribuci6n de las plazas disponibles de 

acuerdo al Art. 60. de este Reglamento. 

f) Supervisar el trabajo del pasante en servicio, según -

lo dispone este Reglamento y de acuerdo con la Oficina 

de enlace de la entidad patrocinadora. 

g) Evaluar las actividades realizadas por el pasante en -

servicio. 

h) Extender las respectivas constancias de haber prestado 

el Servicio Social en todos los casos con lo sproba- -

ci6n de la Direcci6n de la Escuela. 

i) Informar mensualmente sobre las actividades de la Ofi-
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cina a la Dirección de la Escuela y al grupo de Coordl 

nación y Planificación y rendir la información extrae~ 

dinaria que la Dirección de la Escuela le solicite. 

j) La Oficina llevaré un expediente por cada uno de los -

pasantes, que servirá para controlar el Servicio So- -

cial. 

Este reglamento contiene dentro de sus artículos un conjunto de defl 

niciones, objetivos y funciones que más bien son propias para un prg 

grama y no para un reglamento. Sin embargo, nos ayuda a tener una -

visión general de lo establecido por la Sección Académica de Servi

cio Social. 

Dentro del Capítulo I encontramos la definición de Servicio Social -

que sirve como base a los objetivos y funciones que se presentarán -

posteriormente. Es esta una definici6n primordialmente del Servicio 

Social universitario. 

El Capítulo II contiene los objetivos generales que tiene el Servi

cio Social, es decir, lo que se persigue con la realización del Ser

vicio Social. Esto debe formar parte del programa de la Secci6n. 

Estos objetivos ya fueron discutidos dentro del Capítulo II ya que -

son extensivos para toda la U.N.A.M. 

El Capítulo III conti~ne la organización del Servicia Social. Den

tro de estos artículos se encuentra el proceso que se sigue entre 

las instituciones patrocinadoras, la Escuela Nacional de Trabajo So

cial y el prestador. 

Del cumplimiento del Servicia Social nos habla el Capítula IV. Se -
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podría decir que la parte de reglámento comienza en dicho capítula -

ya que establece: 

A. Tiempo de duraci6n. 

8. C6mo será establecida la remuneraci6n. 

C. C6mo se debe solicitar el cambio de adscripci6n del servicio. 

D. Que el Servicio Social se podrá cumplir a partir del 75% de cré

ditos aprobados. 

E. D6nde se puede cumplir el Servicio Social. 

F. Formas de prestar el Servicio Social (Interdisciplinario, Secto

rial e Individual). 

G. Areas de eplicaci6n (práctico o de investigaci6n). 

En el Capítulo V se habla de las entidades pátrocinadoras. Primera

mente se comienza con una definici6n de lo que es organismo patroci

nador. En segundo lugar, se exponen los requisitos para ser petroci 

nadar de Servicio Social. 

El Capítulo VI se intitula Requisitos para ls P~estacj6n del Servi

cio Social, pero más bien se refiere al procedimiento que se debe s~ 

guir para que su Servicio Social sea registrado y aceptado. Esta 

lista de procedimientos es presentada en el punto de la Secci6n Aca

démica de Servicio Social. 

El Último capítulo trata de la Oficina de Servicios Sociales. 

Aquí se aclara que dicha oficina es el enlace con la Camisi6n Coordi 

nactorn de Servicio Social y más adelante se exponen les funciones de 

la oficina. 

El artículo que se quit6 se lela así: 
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Art. 220. Los casos no previstas en el presente Reglnmenta serán re

sueltas por el Conseja Técnica de la Escuela. 

Cama hemos visto, el reglamenta nos expone de una manera general lo 

que es el Servicio Social, en qué consiste, cuáles son sus partes y 

procedimiento. 
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3.5 DATOS ESTADISTICOS DE LA SEC"CION ACADEMICA DE SERVICIO SOCIAL 

1980-1981. 

A continuaci6n se expondrán algunos datos estadísticos de la Secci6n 

Acad~mica de Servicio Social durante los años 1980-1981 para tener -

una idea global de la situaci6n existente durante esos años en los -

cuales se llev6 a cabo la investigaci6n y el estudio de esta tesis. 

12.fil! 1981 

Poblaci6n 115 180 

Registro tienen 94.?% 99.5% 

no tienen 5.2% 0.5% 

Solicitud tienen 96.5% 99.5% 

no tienen 3.5% 0.5% 

c. Aceptaci6n tienen 97.3% 98.4% 

no tienen 2.6% 1.6% 

Programa tienen 60.0% 78.9% 

no tienen 40.0% 21.9% 

Informes al día 15.6% 62.8% 

no están al día 84.4% 37.2% 

Areas: 

Investígaci6n 19.1% 26.1% 

Penal 8.6% 16.6% 

Salud 24.3% 19.4% 

Asistencial 14.8% 11.6% 
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.12.fil! ~ 

Comunidad Rural 6.9% 6.1% 

Laboral 2.6% 3.8% 

Educación 23.5% 13.3% 

Entidad donde laboran: 

Distrito Federal 83.5% 92.?% 

Estado de México 3.5% 2.?% 

Hidalgo 1.?% 1.1% 

Oaxaca 0.9% o.s% 

Puebla 0.9% 0.5% 

More los 0.9% 0.5% 

Colima 0.5% 

Guerrero 0.5% 

Se puede concluir que: 

A. La poblaci6n ae increment6. 

8. En cuanto al procedimiento de la organizaci6n y la coordinaci6n 

de la oficina están las documentos al día. 

C. Con relaci6n a la entrega de programas e informes hay un alto -

porcentaje de prestadores que no están al día. Esto se observa 

en los dos añoa aunque en mayor grado en 1980. 

Este es el primer indicador de que existen problemas en relaci6n 

a la elaboraci6n de programas e informes y, por consiguiente, en 

la prestaci6n del Servicio Social. 

D. En las áreas de trabajo donde vemos que hay más prestadores son: 

Investigaci6n, Salud y Penal. 

E. Donde se encuentran concentrados el mayor número de prest~dcres 
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de Servicio Social es en el Distrito Federal. 

De este somero análisis estadístico sali6 la inquietud por investi

gar cuál era la causa de que los programas de Servicio Social no es

tuvieran al día. De aquí sale la iniciativa para el planteamiento -

del problema, ya que los estudiantes que no tienen u~ programa de 

trabajo no pueden llevar a cabo un Servicio Social estructurado y 

eficiente. 
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3.6 ELABORACION Y APLICACIDN DE.GUIA DE PROGRAMA PARA LA REALIZA

CIDN DEL SERVICIO SOCIAL. 

Durante el ejercicio del Servicio Social dentro de la Secci6n Acadé

mica de Servicio Social se observ6 la importancia que tiene el pro

grama dentro del desarrollo de la prestaci6n del servicio en instit.!! 

cianea. En un principio se tuvo la oportunidad de revisar varios 

programas que se entregaban a la oficina como requisito indispensa

ble para la acreditación de esta actividad. Se viá que había gran

des diferencias entre unos y otros. En algunos se observaba gran n~ 

mero de detalles, bastante extensos y con datos innecesarios. En 

cambio, otros eran tan escuetos que no se podían conocer las activi

dades que se iban a desempeñar. En general estaban mal organizados 

y mal orientados. En consecuencia, los informes estaban igualmente 

mal estructurados, no había uniformidad en los datos y no tenían - -

aportaciones valiosas para llevar a cabo una supervisión efectiva. 

De esta situaci6n observada de una manera superficial dentro de la -

práctica, surgió la necesidad de investigar un poco más a fondo este 

problema. Para esto fué necesario, primeramente, elaborar un marco 

teórico alrededor de este tema para poder desarrollar un criterio 

más completo para realizar algún tipo de investigaci6n que pcsterio! 

mente se tomó como el tema para esta tesis. 

Se parti6 de buscar el propósito, el objetivo que debe de tener el -

programa de Servicio Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Se define al programa de Servicio Social en general como: "un conju~ 

to de actividades ordenadas sistemáticamente que deberán realizar p~ 

santes de diversas disciplinas universitarias tendientes a proporcig 
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nar el desarrollo arm6nico de los ~rupos sociales que requieran ser

vicios de asesoría técnica en diversos campos aplicativos". (ÍQ) 

Aquí vemos claramente que el programa de Servicio Social va a conte

ner una serie de actividades ordenadas sistemáticamente, es decir, -

siguiendo unos principios, que relacionándolos entre a!, contribuyan 

a determinado objeto (objetivo principal). También se nos dice que 

todo objetivo debe de ser enfocado a proporcionar un desarrollo int,g_ 

gral social. 

Ahora bien, habiendo visto previamente en este capítulo los objeti

vos de la carrera de Trabajo Social, el programa de prestadores de -

Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social con mayor -

raz6n deberá estar enfocado a dicho des~rrollo social, teniendo con

ciencia de la gran responsabilidad que se tiene para con la comuni

dad, para con la Universidad, para con la profesi6n y finalmente pa

ra consigo mismo. 

Para con la comunidad, ya que con el ejercicio del Servicio Social -

se deberá poner en práctica todo lo aprendido para contribuir con su 

concientizaci6n y organizaci6n 1 a que sea partícipe de su desarrollo 

(objetivo general del Trabajo Social). 

Tiene responsabilidad para con la Universidad, ya que mediante la 

práctica de este programa que elaborará y los subsecuentes informes 

podrá enriquecer de prácticas a la escuela para la elaboraci6n de 

sus Planes de Estudio. 

~ Malina Pi~eiro, op. cit., p. 75. 
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Para con l:i profesi6n, ya que es su deber promoverla por medio de su 

trabajo, poniendo en alto las c~pacidades del trabajador sociel para 

lograr con esto una superaci6n del lugar que ocupa actualmente la ca 

rrera dentrn de nuestra sociedad. 

Finalmente, tiene un gran deber para consigo mismo, va que por medio 

de un buen progra.ma de trabajo conseguirá una mejor preparaci6n para 

su vida profesional, ya que se podría decir que el Servicio Social -

es la primera experiencia de trabajo como Licenciado en Trabajo So

cial, poseedor de toda la técnica y teoría proporcionados por 18 es·· 

cuela. 

Para conocer c6mo debe de ser un programa nos sujetaremos más bien a 

la teoría administrativa al respecto. 

Para Mosher y Cimmino la programaci6n puede comprenderse como el - -

" ••• procesamiento mental proyectado hacia el futuro y, más exactameil 

te, orientado hacia una posible acci6n futura en el ámbito del poder 

para desarrollar o influir en dicha acci6n por parte de un organismo 

burocrático ••• Se basa sobre la percepci6n y valoraci6n de las conse

cuencias de las acciones medidas en profundidad (dimensi6n temporal) 

y su extensi6n (dimensi6n espacial). Además lleva siempre aparejada 

la posibilidad de cambios". @ 

El programa siempre va orientado a una acción futura, basándose en -

una observaci6n a base de nuestros sentidos (percepci6n) y una vale-

Jiménez Castro, Welburg. Introducci6n al estudio de la teoría 
4 

sdminist1·ativa. Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1974 ,-

p. 135. 
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raci6n de las consecuencias de las ·acciones, viéndolo desde un punto 

de vista temporal y espacial. Es decir, el prestador de servicio d,g_ 

berá hacer una observaci6n y un estudio superficial de la institu- -

ci6n antes de elaborar su programe para poder percibir la problemát! 

ca, posibilidades, recursos, etc. y valorar qué acciones ser§n las -

mlis adecuadas. 

Es por eso que para programar 11 ea necesario contar con una visi6n t.Q. 

tal y panor~mica de la realidad. V para ello cada una de las partes 

de la organizaci6n debe conocer e informar las necesidades determi-

nantes; también debe saber de los programas particulares que preten

de establecer para dichas aspiraciones". ~ 

Desgraciadamente el prestador de servicio no cuenta con el tiempo ag 

ficiente para un conocimiento completo de la instituci6n donde va a 

desarrollar sus actividades, ya que el Servicio Social consta normal 

mente de 600 hrs. realizadas en su mayoría en aeis meses de activi

dad. Es por eso que deberá hacer una rápida observación e investig!!_ 

ci6n dentro de los primeros días de servicio para poder entregar su 

informe dentro del primer mes de labores. Obviamente, dicho progra

ma no podrá ser elaborado con minuciosidad, sin embargo, deberá aju.!!_ 

tarse de una manera práctica y efectiva a los lineamientos de un prE_ 

grama. 

El prestador de servicio deberá estar consciente de que este proceso 

cubre cuatro fases fundamentales dentro de su desarrollo. Básicame!!. 

te son: formulaci6n, discusi6n, ejecución v vigilancia o supervisi6n. 
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Esto abarca dos grandes campos: el aspecto teórico que será la guía 

en la Formulación, en la ejecución y el campo de acci6n. ~ 

Esta es de gran importancia, ya que el pasante deberá tener siempre 

presente que el programa que elaborará tendrá que pasar por estas 

cuatro etapas durante el transcurso de su Servicio Social y no consi 

derarlo como un requisito aislado de las acciones que posteriormente 

realizará. Tanto la supervisión como la evaluación deberÁn tener CQ 

mo base el programa presentado por el prestador de servicio. 

Este proceso de programación es explicado por el Sr. Ander Egg de la 

siguiente manera: 

El proceso requerido por la elaboración de un plan, programa o pro-

yecto, comprende una serie de fases o etapas que en términos gen~ra~ 

les puede resumirse: 

1.- Estudio, investigación, diagnóstico. 

2.- Programación. 

3.- Ejecuci6n. 

4.- Evaluaci6n. 

1.- Diagn6stico. Se entiende como la conclusión del estudio y la -

investigación de la realidad para describir y evaluar una situ!!_ 

ción, admitiendo la evolución que ha conducid~ a la misma y las 

posibles tendencias futuras. Esto nos llega a servir de base -

para acciones concretas y fundamentar estrategias. 

~ Bases para la planeación económica y social de México. Memorias 

del Seminario celebrado por la Escuela Nacional de Economía de -

la U.N.A.M., abril 1965, Ed. Siglo XXI, Editores S.A., México 
3 1970 ' p. 15. 
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2.- Pragramaci6n. Programa (etimol6gicamente significa la acci6n -

de escribir por adelantado) consiste en preveer un futura dese~ 

ble y señalar las medios para alcanzarlas. Para ello se apoya 

en los resultadas del diagn6stico. Esta dará respuesta a loe -

siguientes cuestionamientos: 

- Qué se quiere hacer y con qué finalidad (tipo, origen, objet.t 

va, volumen). 

- D6nde se va a hacer (localizaci6n geográfica). 

- C6mo se va a hacer (medias de administraci6n financieras, te.E_ 

nol6giccs). 

- Cuándo debe hacerse (secuencia, cronograma, trayectoria). 

- C6mc se va a costear (fuente y manta de recursos). 

- Quién a quiénes la van a hacer (distribución de responsabili-

dades). 

- ~uién la va a dirigir, coordinar y supervisar. 

3.- Ejecución. La puesta en marcha del plan. Debe haber estrecha 

relación entre la formulación y la ejecución porque la práctica 

es el criterio de verdad de toda formulación t~órica. Un pro

grama se formula para ser ejecutada. 

4.- Evaluación. Ea un procesa de critica en donde se revisan y re

gistran periódicamente los resultados, tomando cama pauta de rg 

ferencia las objetivas propuestos del plan o programa. ~ 

Para finalizar este panorama te6rico del programa, veremos a conti

nuación las características que todo programa de acción deberá cent~ 

ner. 

(g': Ander Egg, op. cit., p.p. 134-142. 
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"A. Prepararse oar escrito. 

B. Cubrir como mínimo dos años, y si es para una organiznción de im 

part~ncia deberá cubrir un período mayor. 

C. Ser sencillo y de fácil comprensi6n. 

D. Si se relaciona con un futuro inmediato deben prepararse detall~ 

demente. Las partes deben relacionarse con un. futuro, pueden 

prepararse en términos generales y cubrir únicamente las activi

dades de mayor importancia. 

E. Servir de guía constante para contestar preguntas o para determ! 

nar el curso de acción que deba seguirse en circunstancias espe

ciales. La solución de muchos problemas de opersci6n se facili

tarían si loa programas de largo alcance se detallaran apropiad~ 

mente. Ea un hecho que tal programa capacitará al personal aub

ordenada para contestar muchas preguntas sin tener que incurrir 

a loa jefes. 

F. El programa debe ser objeto de modificación a cambio a medida 

que las circunstancias lo permitan. El hecha de que un programa 

esté desarrollado no significa que la organizac16n no pueda cam

biar la naturaleza o cantidad del trabajo que debe hacerse. El 

programa escrito se presenta para hacer cambios, sencillamente -

porque el jefe de la oficina puede comparar el volumen del trab~ 

jo actual y el número de empleados con los nuevos programas y 

con el número de personas que dichos programas requieren. 

G. El programa deberá contener los puntos siguientes: 

1. Lo que debe hacerse. 

2. Cuándo debe hacerse. 

3. Qué formas o regles deberán observarse en la ejecuci6n del -

trabajo. 
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4. Cuántos empleadas serán necesArias y cuáles sus especialida

des. 

5. Cuánto será el costo de cada parte del programa". @ 

Se tuvieron que tomar en cuenta distintas situaciones que necesaria

mente limitarían la extensión del programa, así como las acciones 

que se podrían llevar a cabo, tales como: 

Duraci6n de seis meses del servicio, corte duración para la inve~ 

tigaci6n y desarrollo de un programa de trabajo. 

Elecci6n de objetivos y metas que además de poder realizar a cor

to plazo sean posibles de realizar dentro de las actividades que 

le son asignadas al estudiante, teniendo en cuenta de que muchas 

veces estas son muy limitadas y, como se verá más adelante, en 

ocasiones no obedecen a las funciones de Trabajo Social. 

Elecci6n entre loe lineamientos de un programa los que son de real 

interés para la supervisi6n y la evaluación de un Servicio Soc~al. 

Tener en consideración que el prestador depende de la institución 

donde presta sus servicios. 

Evitar la exigencia de un programa demasiado elaborado y complic~ 

do para facilitar el cumplimiento de este requisito, as! como de 

los objetivos y metas propuestas por el estudiante. 

De aquí partimos para la elaboración de la Guía para programes de 

trabajo en la prestación del Servicio Social así como la guía para -

informes: 

La Secci6n Académica de Servicio Social tiene como requisito la ela-

@ Jiménez Castro, op. cit., p.p. 137-138. 
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boración de un programa de trabajo.para la prestación del servicio. 

Este requisito tiene varios objetivos que son: 

1. Que el pasante fundamente la prestación de su servicio a través 

de un programa. 

2. Que la Sección conozca a travée del programe las funciones y ac

tividades que realizará el prestador de servicio en la institu

ción. 

3. El programa permitirá la supervisión, la autoevaluaci6n y la ev!!. 

luaci6n del Servicio Social. 

Para la elaboración del programa se dan laa siguientes pautas: 

I. Justificación. El qué, cuándo, dónde Y.Por qué se seleccionó 

la institución donde se prestará el servicio. Planteamiento -

del objetivo general de la institución. 

II. Objetivos. Es lo que se quiere lograr; ~l propósito. Estos -

irán relacionados con el punto anterior y enfocándolo al serv.!. 

Cia. 

Serán de dos tipos: 

1. Generales. 

2. Particulares o específicos. 

III. ~· Cuanta se va a lograr cuantitativamente acorde a los -

objetivos. 

IV. Límites. 

1. Tiempo. Duración del programa. 

2. Espacio. Dónde. 

3. Universo de trabajo. Con quién. 

V. Organización. 

1. Recursos humanos. De quién se deaende. Indica si existe 
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oficina de Trabajo social. 

2. Material v equipo. 

3. Local. 

4. Remunereci6n. Indicar si pagan el servicio; y si es que -

lo hacen, cuánto. 

VI. Funciones y Actividades. Enumerar las funciones y de acuerdo 

a ellas, enumerar las actividades. 

Ejemplo: 

Funci6n Actividades 

1. Promover. 1.1 Dar pláticas. 

1.2 Elaborar carteles. 

1.3 Elaborar volantes, etc. 

Las actividades s~ describen en le forma en la que se llevarán 

a cabo. 

VII. Supervisi6n. 

Interna. Indicar si existe oficina de Supervisión de Trabajo 

Social. Si existe, por cuántas personas está integrada y si -

supervisarán el Servicio Social. 

VIII. Informaci6n. Informe mensual (ver gu!a *). 

IX. Evaluaci6n. Continua y final. 

X. Cronograma. Elaborar un cuadro donde ee expongan las funcio

nes y actividades por mes y por semana. 

Guíe • pera la elaboraci6n del informe. 

1. Descripci6n narrativa objetiva de las actividades realizadas du

rante el mes. 

2. Análisis. 

a) En cuanto al aprendizaje. 
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b) En cuanto al trabajo (posibles sugerencias). 

3. Programaci6n. Est~ se hará para el mes siguiente. Descripción 

de futuras actividades en forma breve. 

4. Evaluación. En base al cronograma presentado en el programa de 

trabajo (breve). 

5. Si es necesario se podrá agregar al informe gr6ficas, cuadros e!!_ 

tadísticos o lo que se considere importante. 

Esta guía fué aprobada por la jefe de la Secci6n Académica de Servi

cio Sociul en noviembre de 1980. Se comenzó a repartir en enero de 

1981 para poner a prueba su efectividad. 

Se realizó un estudio preliminar a la investigación de esta tesis p~ 

ra valorar la importancia y relevancia de la hipótesis. 

Del estudio preliminar .podemos decir que: 

1.- Su hipótesis es: con una guía pera la elaboración del programa 

y del informe a manera de orientación y supervisión pera el es

tudiante mejorarán en la presentación y el contenido de dichos 

programas, así como también los resultados y, por consecuencia, 

el Servicio Social en general. 

2.- Diseño de le prueba: pera la comprobación de lo hipétesio se -

pusieron a prueba durante el año de 1981 las guías, dando opor

tunidad de que las personas comenzaran su Servicio Social util! 

zándolas y diera fin a este para poder observar los resultados. 

Se tom8ron del archivo pasivo, es decir, del archivo donde se -

encuentran los expedientes de las personas que ya finalizaron -

su Servicio Social, una muestra del 10% de la población. Esta 
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muestra se tom6 de manera que· la mitad de ella hubiera usado 

las guías (variable) v la otra mitad que no las hubiera usado -

(control). 

Pera esto se hizo una revisi6n de sus programas, informes y ev.!:!_ 

luaci6n tomando en cuenta los siguientes datos: 

A. Si utiliz6 la guía para el programa. 

B. Si la estructura y contenido del programa es correcto. 

C. Si llev6 a cabo el programa durante el Servicio Social. 

D. C6mo fué su Servicio Social en general. 

3.- Sistematizaci6n de datos: se hizo una codificaci6n pertinente 

para registrar los distintos datos de la prueba teniendo como -

resultado la siguiente tabulaci6n: 

Personas que no usa- Personas que usaron 
ron guías. Control. guías. Variable. 

Utiliz6 guía SI 100% 

para programa. NO 100% 

Estruct. y con SI 30% 100% 

tenido del prog. 

correcto. NO 70% 

Llev6 a cabo prQ_ SI 10% 60% 

gram. en su S.S. NO 90% 40% 

Su S.S. en gene- BUENO 10% 50% 

ral fué: REG. 70% 40% 

MALO 20% 10% 
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4.- Análisis y síntesis de la infarmaci6n: se puede sacar en clara 

de este pequeña estudio de la aplicaci6n de las guías de pragr~ 

mas: 

Que los estudiantes utilizan las herramientas, la orientaci6n 

y la supervisi6n que le brinda la Sección Académica de Serv.!, 

cio Social para mejorar su servicio. 

Que el estudiante necesita supervisi6n para que su labor sea 

bien orientada desde el principio para que sea de mayor efi

cacia y provecho, tanto para el estudiante como para le comg 

nidad. 

Que les guías de programa coma intento de orientaci6n y su

pervisi6n tuvieron efectividad en cuanto a que los programas 

que se elaboraron con las guías fueron bien estructuradoo, -

en cambio en el grupo control el 70% estuvo mal estructurado. 

Se observ6 que las personas que estructuraron bien su progr~ 

me porque llevaron guías, lograron llevar a cabo su programa 

en un 60%, en cambio, en los que estaba debidamente organiz~ 

do su programa solamente lograron llevarlo a cebo en un 10%. 

El Servicio Social en general, bas~ndose especialmente en el 

cumplimiento del programa, logro de objetivos, aprendizaje, 

iniciativas tomadas, resultado de esfuerzos, etc., los que -

llevaron guía: 

un 50% hicieron buen Servicio Social 

40% regular 

10% malo 

los que no llevaron guía 

10% bueno 

70% regular 
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20~ malo. 

Observándose que hubo un 40% más de Servicios Sociales buenos 

en las que llevaron guia, un 30% más de Servicias Sociales m~ 

diacres en las que no llevaron guía y un 10% más de Servicios 

Sociales malas en las que no tuvieron ning6n tipo de orienta

ci6n. 

Es par eso que se puede decir que la hip6tesis de este estu

dia preliminar puede considerarse como comprobada ya que con 

la guía de los programas mejar6 la presentaci6n y el conteni

do de los miamos en un ?0%, se llevaron a cabo más programas 

en un 50% y por consecuencia el Servicio Social mejor6 en un 

40%. 

La conclusi6n general de este estudio es: que el prestador de Serv1. 

cio Social mejorará la calidad de su actividad si la Secci6n Acad~m~ 

ca de Servicio Social le proporciona una supervisi6n adecuada duran

te la prestaci6n del mismo. 

Esta conclusi6n di6 pie al estudio que a continuaci6n se presentará 

y que es objetivo primordial de esta tesis. 



- 1D.8 -

CAPITULO IV 

"INVESTIGACION SOBRE LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SO

CIAL EN LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIALK. 

4.1 LA FALTA DE LA SUPERVISION DIRECTA POR PARTE DE LA SECCION ACA

DEMICA DE SERVICIO SOCIAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SO

CIAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PROPICIA QUE NO SE LLEVEN A 

CABO ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE SERVICIO SOCIAL. 

Para mayor entendimiento de la hip6tesis que anteriormente se expuso 

se desglosar6 en las variables y sus elementos estructurales que la 

componen. 

La falta de una supervisi6n 
directa por parte de la Se.E, 
cci6n Académica de Servicio 
Social de la E.N.T.S. 
(Variable independiente). 

No ae lleven a cabo algunos 
programes de trabajo de Se.r 
vicio Social. 
(Variable dependiente). 

Los elementos estructurales de dicha hip6tesis son: 

1.- Unidades de an6liais. Programas de trabajo de los prestadores 

de Servicio Social. 

2.- Variables. Anteriormente aefialadas. 

3.- Elementos 16gicoa. La variable independiente propicia a la va-

riable dependiente. 

La fuente de esta hip6tesis surgi6, como se había sugerido con ante

rioridad en el Capítulo III de esta tesis, de la observaci6n de he

chos durante le prestaci6n de mi Servicio Social en dicha Secci6n 

Académica, estableciendo así un proceso inductivo. Es decir, que de 

la observaci6n de un pequefio nGmero de casos, por medio de un estu-
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~io e investigaci6n, se establecerán proposiciones de carácter más -

general. 

AntPs de exponer las técnicas de recopilaci6n de la informaci6n se -

dirá de manera breve que con anterioridad se operacionaliz6 la hipó

tesis de la siguiente manera: 

Primeramente, se vió cuáles eren los elementos de la hipótesis que -

necesitaban ser estudiados. A grandes rasgos la investigación ten

dría que tratar los siguientes puntos: 

a) Los programas de S~rvicio Social. 

b) La Sección Académica de Servicio Social de la Escuela Nacional -

de Trabajo Social. 

c) El Servicio Social de los prestadores de servicio. 

d) La supervisión. 

Ahora bien, del punto a) los programas de Servicio Social, los indi

cadores que se tomaron en cuenta fueron en general: 

1.- Cómo son los programas. 

Objetivos 

Metas 

Funciones 

Actividades 

Estructura 

Factibilidad para ser realizado 

Limitaciones para llevarse a cabo. 

2.- Cómo son los informes. 

Si se llevan a cabo los objetivos del programa 

Si se llevan a cabo las metas del programa 
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Limitaciones para llevar a cabo el Servicio Social 

Si desarrolla el programa. 

3.- C6mo son las evaluaciones. 

Si logr6 llevar a cabo el programa 

Si logr6 las metas 

Por qué si o por qué no. 

Del punta b) la Secci6n Académica de Servicio Social. 

1.- Si el estudiante se siente guiado y orientado por la Secci6n 

Académica de Servicio Social. 

2.- Si las actividades que lleva a cabo la secci6n san suficientes 

para llevar al prestador hacia un Servicio Social efectivo. 

3.- Si se puede poseer una buena caordinaci6n con las instituciones 

patrocinadoras sin tener ~na aupervisi6n directa y organizada -

por parte de la escuela. 

Del punto c) el Servicio Social de los prestadores de seruicio. 

1.- Si se llevan a cabo los objetivos del Servicio 

2.- Si se di6 un mejoramiento profesional. 

3.- Si fué provechnso su Servicio Sor.ial. 

4.- Si hubo aportaciones propias. 

5.- Autoevaluaci6n de su servicio. 

üel punto d) supervisi6n. 

1.- Si hay supervisi6n institucional y c6mo es. 

2.- Si es suficiente. 

Social. 

3.- Si el estudiante cree necesaria una supervisi6n por parte de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social. 

4.- C6mo les gustaría que fuera. 



- 111 -

5.- C6mo son las conjiciones de trab2jo. 

5.- Si hay Traoajo Social. 

7.- Si la institución tiene programas para pasar.tes de Trabajo So

cial. 

8.- Si se siente caoacitado para llevar a cabo sus funciones. 

Para recopilar la informaci6n fué necesario hacer dos investigacio

nes con diferente técnica cada una, para que la visión del problema 

fuera más completa y se complementaran. 

Primeramente, se hizo una investigación documental por medio de un -

análisis de expedientes de los prestadores de Servicio Social del ªK 

chivo pasivo. Esto se hizo con el fin de conocer la trayectoria co_!!! 

plet~ del Servicio Social de dichos prestadores y el desarrollo to

tal de sus programas. 

Se tomó el 10% de la población total como muestra, siendo la poble

ci6n los prestadores que terminaron el servicio durante el año de 

1981. 

Posteriormente se elabor6 una guía de investigación con los puntos e 

indicadores necesarios, basándose especialmente en el desarrollo de 

los programas de trabajo. 

InteresabR estudiar de cada expediente su programa, sus informes y -

su evaluación. Es por esto que la guía se dividi6 en estos tres ou~ 

tos. A continuación se espone la guía que se aplicó en el estudio -

de los expedientes de los prestadores de Servicio Social en 1981. 
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GUIA PARA LA INVESTIGAClON DOCUMENTAL EN EXPEDIEN

TES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN 1981. 

1.- Programa. 

1.1. Objetivos de Trabajo Social. Si ( ) Algunos ( ) No ( ) 

1.2. Funciones y actividades de Trabajo Social. 

Si ( ) Algunos ( ) No ( ) 

1.3. Metas reales. Si ( ) Algunos ( ) No ( ) 

1. 4. Hay supervisi6n inst i tuci anal. Si ( ) No 

1.5. Estructura correcta del programa. Si ( ) No ( 

2.- Informe. 

2.1. Lleva a cabo los objetivos del programa. 

Si ( ) Algunos ( ) No ( ) 

2.2. Lleva a cabo las Funciones y actividades del programa. 

Si ( ) Algunos ( ) No ( ) 

2.3. Existen limitaciones para llevar a cabo el programa. 

Tipo ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

3 .- Evaluaci6n. 

3.1. Logr6 los objetivos de Servicio Social. 

3.2. 

3.3. 

Si ( ) Algunos ( ) No ( ) 

Cumplió con el programa. 

Logr6 sus metas. Si ( ) 

Si ( ) Algunos 

Algunas ( ) No 

3.4. Se di6 mejoramiento profesional. 

No ( ) 

A.- Usó correctamente conocimientos de la carrera. 

Si ( ) No ( ) 

B.- Us6 técnicas y métodos adquiridos en la escuela. 

Si ( ) Alqunoa ( ) No ( ) 

3.5. Aportaciones propias. Si ( ) No ( ) 



- 113 -

Para cornplet~r nuestro panorama se· recurri6 por último a la inveati-

gaci6n directa, es decir, al análisis del fen6meno a estudiar obte

niéndolo directamente de la realidad social CZ§). Esta ea de gran -

importancia y validez, ya que nos va a proporcionar datos más preci

sos e informaci6n más abundante y básica del problema. 

Para llevar a cabo esta investigaci6n directa se escogi6 la técnica 

de la cédula de entrevista. La razón de utilizar dicha técnica fué 

que: 

a) Como encuestador, al llevar la cédula, se tiene oportunidad de -

establecer contacto directo con el informante y así obtener ma

yor informaci6n en las preguntas abiertas. 

b) Esta técnica da la oportunidad de una mejor tabulaci6n que la 

técnica de entrevista, ya que se utilizan les preguntas cerradas 

al igual que las abiertas. 

c) Hay posibilidad de aclarar las dudas del entrevistado. 

d) Se puede constatar el ambiente donde ee desarrolla la acci6n y -

poder posteriormente relacionarlo con la informaci6n. 

e) Se obtiene 1nfarmaci6n que no está dentro de la cédula pero que 

es de gran interés profesional. 

Para la aplicaci6n de dicha cédula se tom6 como muestra el 10% de la 

poblaci6n, siendo esta los prestadores de Servicio Social activo. 

El listado de personas que compusieron la muestra se tomó del archi

vo de prestadores de Servicio Social activo de la Secci6n Académica 

de Servicio Social. 

(i§°) Rojas Soriano, Raúl. Guía para la realizaci6n de investigsci6n 

Social, Ed. U.N.A.M., México, 1981, p. 100. 
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Dicha cédula se civició en los siguientes puntos: 

Dato? generales 

Programa 

Trabajo Social en la institución 

Supervisión 

Formación profesional 

Evaluación. 

En seguida se expone la cédula de entrevista que se utilizó para la 

inv8stigación. 

CEDULA DE ENTREVISTA PARA LA INVESTIGACION DIREC

TA A PRESTADORES DE SERVIClO SOCIAL EN INSTITUCIONES. 

Generales 

1.- Institución y área de Trabaja Social----------------------~ 

2.- Objetivos del programa------------------------------------~ 

3.- Metas de su Servicio Social ~----~-------------------------

4.- Funciones que desempeña----------------------------~ 

5.- Actividades que desarrolla ----------------------------------

Programa 

1.- lLas funciones y actividades que estás llevando a cabo concuer-

dan con tu programa de trabajo! -----------------------------
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2.- lLas funciones y actividades concuerd~n con la iLlea que tenías 

de la institución? 

3.- lHas tenido u percibiac algún resultado de tu programa? 
~~~ 

4.- lQué tipo de limitaciones has encontrado para desarrollar efec-

tivamr.nte tu orograma? ~~~--------------------------------

Trabajo Social 

1.- lHay Trabajo Social?----~~--------------~--------------~ 

2.- lExiste programa de Trabajo Social en la instituci6n? 
------~ 

3.- Si hay, lqué técnica y metodología usan? 
~----------------~ 

4.- lTiene local propio? --------------~----------------------~ 
5.- lHay respeto por la labor del trabajador social?~-----------

6.- lCrees que la institución estaba preparada para aceptar pasan-

tes de Trabajo Social?----------------------------~------~ 

Supervisión 

1.- lTienee supervisión por parte de la institución?------~-----

2.- lQué profesión tiene el supervisor?------------------------~ 

3.- lC6mo y cuándo se lleva a cabo?----~------~---------------

4.- lCrees que sea efectiva la supervisión como para que te sientas 

guiado para llevar una buena práctica? 

5.- De la-organización de la Sección Académica de Servicio Social -

lqué sugerencias tienes para mejorar la atención a los pasantes? 
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5.- lCrees que hace falta la supe~visi6n por parte de la escuela P! 

ra orientart~ v guiarte en tus prácticas de Servicio Social? 

7.- lC6mo te gustaría que fuera la supervisi6n por parte de la es

cuela? 

A. llndividual o grupal?----------------------------------~ 

8. lCon qué frecuencia? 
----------------------------------~ 

C. lQué temas tratarías? 
----------------------------------~ 

D. lQué resultados piensas que pueda tener? 

8.- Si fueras jefe de la Secci6n Académica de Servicio Social lqué 

les exigirías a laa instituciones para que aceptaran pasantea -

de Servicio Social?-----------------------------------------

Formaci6n Profesional 

1.- lTe sientes capacitado para llevar a cabo las funciones que te 

han sido asignadas? -----------------------------------------

2. - lSientes que esta experiencia te está siendo provechosa?~~-

3.- lHas adquirido técnicas y métodos nuevos? 
------------------~ 

4.- lHas tenido dudas de los conocimientos adquiridos en la escuela 

al aplicarlos en la práctica? 

5.- lC6mo has resuelto estas dudas?------------------------------

Evaluaci6n 

1.- lC6mo crees que es en general tu Servicio Social?------------

2.- lC6mo crees que puedas aprovechar y aprender más de esta práct! 

ca? --------------------------------------------------------
3. - Sugerencias para mejorar el Servicio Social de Trabajo Social -

en instituciones. 
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4.2 SISTEMATIZACION DE DATOS.(RESÚLTADOS CUANTITATIVOS). 

A continuGci6n se expondrán los resultadas de las investigaciones 

realizadas a manera de cuadros. 

En primer lugar se verán los que pertenecen a la investigaci6n docu-

mental de los expedientes de los prestndores de Servicio Social. 

Cuadro Ne. 1: Revisi6n de los programas de prestadores de Servicio 
Social. 

No. PROGRAMA SI ALGUNOS NO 

1 Objetivos de Trabajo Social 70% 27% 3% 

2 Funciones y actividades de T.S. 75% 18% 7% 

3 Metas reales 54% 30% 16% 

L. Supervisión institucional 58% - 42% 

5 Estructura correcta del programa 23% - 77% 

Fuente: Investigaci6n documental, programas. M~xico, 1981. 

Cuadro No. 2: Revisi6n de los informes de los prestadores de Servi
cio Social (con referencia al programa). 

No. INFORMES SI ALGUNOS NO 

1 Se desarrollan los objetivos del 
programa 38% 38% 24% 

2 Se llevan a cabo las funciones y 
actividades dal programa 45% 44% 11% 

Fuerte: ¡nvestigacifn documental, programas. M~xlco, 1981. 
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Cu: ·ar.i r:o. 1: L. i1,:i t.'•ci ones prr·.' el drosorrol lo ~e 1. os progrsmac; de -
~rnLnjo y s11 frt?cuencia. 

Na. INFORME % 

3 Tipu de limitaciones p11ra llevr.r a cabo el 
programa 

A. Falt.2 de supervisión 48% 

13. Falta de organización insti tuci anal 19% 

c. No se hace Trabajo Social en la institución 16% 

D. Falta de iniciativa del estudiante 9% 

E. Falta de tiempo 8º' 'º 

Fuente: Investigac16n documental (informi=s de trabajo). México, '1981. 

Cuadro No. 4: Rev1si6n de evaluaciones. 

No. EVALUACIONES SI ALGUNOS NO 

1 Se llevaron a cabo los objetivos 
del Servicio Social 51% 37;¡, 12% 

2 Llev6 a cabo el prograr.ia 32% 37% 31% 
·----

3 Se realizarnn las metas 32% 48% 20% 

4 Se dió mejoramiento profesional 
a) Usó correctamente los conocl 

mientas adquiridos 55% 25% 20% 

b) Us6 técnicas y métodos co- -
rrectos dentro del desarro-
llo del Servicio Social 70% - 40% 

5 Ofn:ciá aportaciones oropias 58% - 48% 
·-

Fw,nte: Invr!stigación documentul. México 1 1'JB1. 
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Cuadro No. 5: Autoevaluaci6n general de los prestadores de Servicio 
Social. 

No. EVALUACilJN BUENO REGULAR MALO 

6 Cómo fué en general su ser-
vicio 27% 50% 23% 

Fuente: Investigaci6n documental. México, 1981. 

~uguidamente se presentarAn los cuadros con los resultados de la in-

vestigación directa u de campo que consistió en la aplicación de la 

cédula de entrevista a loa prestadores de servicio en activo en las 

instituciones patrocinadoras. 

Cuadro No. 6: Datos generales del Servicio Social de los prestado
res. 

No. GENERALES SI NO 

2 Objetivos propias de Servicio Social y de 
Trabajo Social 100% -

3 Metas reales 80% 20% 

4 Funciones propias de Servicio Social 100% -
5 Actividades propias de Trabajo Social 95% 5% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. México, - -
1981-82. 

Cuadro No. 7: Aplicación de los programas entre las prestadores de 
!jervicio Social • 
.. 

No. PROGRAMA SI NO 

1 Funciones V actividades concuerdan con el 
programa 100% -

2 Funciones y actividades concuerdan con la 
idea que tenías de la institución 50'/ 40% 

3 Has captado resultados de tu programa 70% 30% 

:::Uente: Investigación de campo. Cédula de entrevista. México, - -
1981-82. 

1 
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Cue~rc No. B: Limitaciones para desarrollar los progrRmas de los 
prestadores de Servicio Social. 

No. PROGRAMAS % 

4 Limi trici ,;nea par?. desarrollar el programa 

A. Organización aclminis trati va 21% 

8. Falta de tiempo 21% 

c. Falta de recursos 17% 

D. Falta de supervisión 17% 

C" .... Subesti"'aci6n hacia el pasante 12% 

F. Políticas institucionales 8% 

G. No se hat:e Trabajo Social 4r. 

Fu~nte: Investigación de campo. Cédula de entrevista. México, - -
1981-82. 

Cuadro No, 9: Situación del Trubajo Social en las instituciones es
diadas. 

No. TRABAJO SOCIAL SI NO 

1 lHay Trabajo Social? 95% 5% 

2 lExiste programa de Trabaja Social? 85% 15% 

4 lTiene local propio? 95% 5% 

5 lHay respeto por lu labor del trabajador 
social? 85% 15% 

6 lla instituci6n estsba preparada para re-
cibir pasantes de Trabajo Social? 65/b 35% 

Fu2nte: Investi~aci6n de campo, CédulB de entrevista. México, - -
1981-82. 

1 
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Cuadro No. 10: Técnicas usadas ~n el desarrollo de las labores de -
TrQbajo Social en las instituciones de la muestre. 

No. TRABAJO SOCIAL % 

3 lQué técnicas usan? 

A. Investigación documental 23% 

B. Investig2ción de campo 

Entrevistas 40% 

Dbs1uv2ción 20% 

Visitas 17% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. México, - -
1981-82. 

Guadro No. 11: Metodologías usadas en las instituciones estudiadas. 

No. TRABAJO SOCIAL % 

3 lQué metodología usan? 

Método tradicional 45% 

Método científico 55% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. México, - -
1981··82. 

Cuadro No. 12: Situaci6n de la supervisi6n por parte de las instit!!_ 
clones pAtrocinedores. 

No. SUPERVISIDN SI NO 

1 lHay supervisión institucional? 95% 5% 

5 lEs efectiva la supervisi6n? 70% 3m;. 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. M~xico, - -
1981-é12. 
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'-'u.1dl'o No. 13: Prc,fesi6n rv los supt!rvlsore~ de las in::titucí•·nes. 

--
;\Jo. SUPERVISION % 

2 Profesi6n del supen•isor 

A. Licenci::ido en Tral,ajo Soci ul 60'/. 

B. Técnico en Trabajo Social 30% 

c. Licenciado en Administración oe Empresas 5% 

D. Médico 5% 
-- ·-

Fuente: Investigaci6n de campo. C'dula de entrevista. M'xico, - -
1981-82. 

Cuadro No. 14: C6mo se lleva a cabo la supervisi6n en la institu- -
ci6n. 

No. 5UPERVISION % 

3 C6mo se lleva a cabo la supervisi6n 

A. Diario de campo 25% 

B. Informe 33% 
. 

c. Observación 4% 

D. Al finalizar la tarea 38% 

Fuente: Investigación de campo. Cédula de entrevista. México, - -
19e1-a2. 

:uadro No. 15: Cuándo se lleva a cabo le supervisión en la 1nstitu
ci6n. 

No.1 SUPERVISION % 

3 Cuándo se lleva a cabo la supervisión 

A. Diaria 43% 

B. Mensual 30% 

c. Al finalizar la tarea 20% 

D. Semanal 7% 

(u,·nt~: Investigauión de campo. Cédula de entrevista. M'xico, - -
1%1-62. 
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Cu2dro No. 16: Sugerenciae ofreci~as por los nrestadoree pertene- -
cientes a la muestra en cuanto a la organizaci6n de 
la Secci6n Académica de Servicio Social. 

Ne. SUPERVISION % 

5 Cambios sugeridos para la organización de la Sec 
ci6n Académica de Servicio Social 

A. Organizar supervisión por parte de la escue-
la 46% 

8. Mayor orientación antes de empezar el servi-
cio 34% 

c. Conocimiento amplio de la institución por -
parte de le escuela 6% 

D. Que se agilicen los trámites 14% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. México, 1981-82. 

:uadro 1?: Necesidad de loa prestadores de una superviei6n. 

No. SUPERVISIDN SI NO 

6 lCrees que es necesaria la supervisi6n por 
parte de la escuela? 95% 5% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. México, 1981-82. 

Cuadro No. 18: Razones de los estudiantes para sentir la necesidad 
de una supervisi6n de la escuela. 

No. SUPERVISIDN % 

6 lPor qué crees que ea necesaria le supervisión'/ 

A. Se aclararían dudas 23% 

B. Aumentarían los conocimientos 23% 

c. La escuela valoraría las actividades que se 
realizan durante el Servicio Social 1?% 

D. Habría coordinación con la institución 1?% 

E. El estudiante tendría otro punto de vista 10% 

F. Se llevaría control del Servicio Social 10% 

Fuente: Inv8stigac16n de campo. Cédula de entrevista. México, - -
1981-82. 
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Cuadro No. 19: Cómo le gusterín a! estudiante que fuerP le supervi
si6n. 

No. SUPERV IS ION % 

7 lCÓmo te gusturía que fuera la supervisión? 

Individual 50% 

Grupal 50% 

Fuente: Investigación de campo. Cédula de entrevista. México, 1981-82. 

Cuadro Nu. 20: Frecuencia de le supervisi6n. 

No. SUPERVISION % 

7 lCon qué frecuencia te guatar.f.a la supervisi6n? 

Quincenal 20% 

Mensual 60% 

Trimestral 20% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. México, 1981-82. 

Cuadro No. 21: Temas a tratar en la supervisi6n. 

No. SUPERVISION % 

7 Temas que tratarías dentro de la supervisión 

Actividades que se llevan a cabo en el S.S. 38% 

Problemas y dudas 31% 

Temas referentes al área de trabajo 31% 

Fuente: Inv~stlgnci6n de campo. Cédula de entrevista. México, 1981-82. 
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Cuadra No. 22: Resultados que preveen loa estudiantes de una superv! 
si6n. 

No. SUPERVISIDN % 

7 Resultados que daría una supervisi6n 

A. Un Servicio Social mÍls efectivo y productivo 55% 

B. Enriquecimiento de conocimientos 35% 

c. Se aclararían dudas 10% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entreviste. México, 1981-82. 

Cuadro No. 23: Obligaciones que debe tener la 1nstituci6n pstrocin~ 
dora. 

No. SUPERVISION % 

8 Peticiones s las instituciones para que reciban 
pasantes de Servicio Social de Trabajo Social 

A. Que elabore programa de trebejo para los p~ 
santea 30% 

B. Que se diera a conocer ampliamente la insti 
tuci6n antes de aceptar pasantes 20% 

c. Que brinde oportunidades el prestador 20% 

o. Que esté en coordinaci6n con la Escuele Na-
cional de Trabajo Social 20% 

E. Que ae le de atenci6n al pasante 10% 

Fuente: Investigaci6n de campo. Cédula de entrevista. México, 1981-82. 

Cuadro No. 24: Formaci6n profesional del prestador. 

No. FORMACION PROFESIONAL SI NO 

1 lTe sientes capacitado? 90% 10% 

2 lLa experiencia del Servicio Social te ha 
sido provechosa? 80% 20% 

3 lAdquiriste métodos y técnicas nuevas? 30% 70% 

4 lHss tenido dudas de los conocimientos? 67% 33% 

Fuente: Investigación de campo. Céduln de entrevista. México, 19A1-82. 
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Cuadro No. 25: Manera íln que los prestadore~ resuelven sus duda$. 

No. FORMACION PROFESIONAL % 

5 lC6mo has resuelto las dudas? 

Preguntando al supervisor 67% 

Leyendo 33% 

Fuente: lnvestigaci6n de campo. C~dula de entrevista. M~xico, 1981-82. 

Cuadro No. 26: Autoevaluaci6n del prestador. 

No. EVALUACION BUENO REGULAR MALO. 

1 lC6mo es tu Servicio Social? 60% 30% 10% 

Fuente: Inveatigaci6n de campa. C~dula de entreviata. M~xico, 1981-82. 

Cuadro No. 27: Formas de mejorar el Servicio Social. 

No. EVALUACION % 

2 lC6mo podrías aprovechar máa de tu servicio? 

A. Habiendo auperviai6n por parte de la Escue-
la Nacional de Trabajo Social 60% 

8. Más tiempo 25% 

c. Que no exista aubestimsci6n hacia el pasante 15% 

Fu··~te: :nvestignci6n de campo. C6dulJ de entrevista. M~xico, 1981-~2. 
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·,uadro No. 28: Sugerencias de lo:: pres taco res de Servicio Social. 

No. SUPERVIS ION % 

3 Sug2rencias para mejorar el Servicio Social en 
general 

A. Organizar supervisión en la Escuela Necio-
nal de Trabajo Social 38% 

8. Brindar más orientación antP.s del servicio 30% 

c. Elaborar catálogo de instituciones (progr~ 
ma y horarios) 16% 

D. Que la escuela enseñe el método tradicio-
nal 11% 

E. Elaboración de folleto de áreas de Trabajo 
Social 5% 

Fuente: Investigación de campo. C~dula de entrevista. M~xico, 1981-82. 
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4.3 ANALISIS V SINTESIS DE.LA IÑVESTIGACION (RESULTADOS CUALITATI

VOS). 

Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos en las dos in

vestigaciones realizadas, se verán estas al mismo tiempo relacionán

dolas entre sí. Esto es can el fin de formarnos una opini6n al res

pecto y llegar a las conclusiones pertinentes. 

Primeramente, tomemcs los programas en general, su contenido y es- -

tructura. 

En la investigaci6n documental se observ6 que básicamente los objeti 

vos estaban bien planteados en un 70%, en cambio, en la directa los 

pasantes informaron que en un 100%. Una sitÚaci6n parecida ae dió -

en las funciones y actividades. Sin embargo, en el planteamiento de 

la~ metas se observ6 que en la investigaci6n documental el 54% eran 

reales, el 30% pusieron algunas posibles de alcanzar y el 16% tenía 

metas prácticamente inalcanzables. En cambio, en la investigación -

directa el 80% fueron reales y el 20% no lo fueron. 

De esto se puede concluir que los programas en el momento de la re

dacci6n tienen buenas posibilidades de desarrollo, aunque sus metas 

en algunos de los casos no san bien planteadas, dada la inexperien

cia del pasante en cuanto al cálculo de posibilidades y de tiempo. 

Referente a la estructura del programa se di6 que el 23% Únicamente 

de la muestra de la investigaci6n documental tenían bien organizado 

su programa, mientras que el 77% no lo tuvo. Esta falta de organiz~ 

ci6n en el planteamiento del programa conllevará a dificultar su de

sarrollo. 
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En el cuadro No. 7 se ven ciertas ·situaciones con respecto al progr~ 

mn en rlJnde las funciones y actividades que lleva a cabo el estudia!! 

te con~uerdan con su programa, pero no siempre con la idea que se t~ 

ní~ de ln institución. Esto refleja que muchas veces el prestador -

entre a cierta institución desconociéndola y aventurándose a reali

zar allí su servicio, basándose en le idee que tiene de les labores 

que va a desempeñar en dicha institución, no siendo este siempre co

rrecta. 

Una de les preguntas abiertas de la cédula de entrevista fué: lqué 

tipo de limitaciones se encuentran para desempeñar efectivamente el 

programa? En la tabulación de esta pregunta se trat6 de cerrarla lo 

más posible, saliendo las siguientes limitaciones (ver cuadro No. 8): 

A. Falta de organización administrativa 

B. Falta de tiempo 

c. Falta de recursos 

o. Falta de supervisión 

E. Subestimación al pasante 

F. Malas políticas institucionales 

G. No se da Trabajo Social en la institución. 

Podemos observar que las limitaciones B, C, O, E y G pueden resumir

se en una: la falta de supervisión directa por parte dP. la Escuela -

Nacional de Trabajo Social, ya que existiendo esta, se podrían mane

jar todos estos tipas de limitaciones, dándole una salida o respues

ta satisfactoria para las pasantes. 

Igualmente se buscaran las limitaciones que ei<istían para llevar a -

cebo los programas dentro de los informes que se revisaron de los e~ 
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pe:::ientes y se encontrarun (ver cuadro No. 3): 

A. Falta de super•JifliÓn 

8. Falta de orc~:mizc;ción institucional 

c. l\:o se haca Trabajo Social en la institución 

D. Falta de iniciativn del estudiante 

E. Falte de tieíl'pO. 

Como se ve son casi las mismas e, igualmente, todas podrían solucio

narse con la existencia de una supervisión. Veamos con detalle. 

La falta de tiempo se resuelve con la supervisión adoptando un pro

grama correcto can una asignación de tiempo real a cada objetivo del 

prestador. 

La falta de recursos de la institución se resolvería con la superui

si6n, ya que entre el e.studiante y el supervisor podrían guiar la a_g_ 

ción de manera que se utilicen los recursos existentes. 

La subestimaci6n del pasante por parte de la institución no se daría, 

ya que habiendo un supervisor que esté en coordinación con la insti

tución, daría apoyo al estudiante impulsándolo a desplegar activida

des adecuadas a su formar.ión orofesional, ofreciéndole as{ confianza 

no solo al estudiante sino también a la institución. 

Si no existe un verdadero Trabajo Social en la instltuciún, con una 

buena supervisión el estudiante podría aportar la organización del -

mismo o por lo menos dar a conocer los objetivos y metas de la carr~ 

ra dentro de la institución, sembrando la posibilidad de que en el -

Futuro se tome en cuenta la profesión como debe de ser. 

La falta de motivación del estudiante muchas veces se da corque se -
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encuentra solo y aislado en una ta~ea que no le interesa porque no -

la entiende o siente que no es correcta. También se puede dar por -

el hecho de que se siente con desconfianza ante la instituci6n para 

llevar a cabo su programa. Esto se elimina con la presencia de una 

supervisi6n directa que apoye y motive al estudiante en la realiza

ción de su servicio. 

Como se puede observar en el cuadro No. 4 en los Servicios Sociales 

completamente reelizados que son los de la investigación de los ar

chivos, únicamente el 32% pudo llevar a cabo el programa casi en su 

totalidad. El 37% solamente pudo llevar a cabo algunos puntos y el 

31% casi nada. Igualmente, el 32% llevó a cabo sus metas, el 48% S.Q. 

lamente algunas y un 20% ninguna. 

Se puede concluir que estos programas en su mayoría no se pudieron -

llevar a cabo, ya que los porcentajes de los objetivos y las metas, 

que es lo esencial que se pretende de un programa, fueron más bajos 

los que se cumplieron que los que no se cumplieron. 

En el mismo cuadro se observa un dato que es de gran importancia pa

ra valorar u~ Serviclo Social: las aportaciones propias. En estas -

se ve el interés y el esfuerzo que ha puesto el pasante para ofrecer 

algo a la comunidad. El 58% de la muestra en la investigación docu

mental ofrecieron aportaciones propias y el 48% no las ofreció, limi 

tándose a la rutina de la instituci6n. 

La supervisi6n es de gran valor para este punto, ya que por medio de 

estP actividad se lleva a cabo una orientación y guía al estudiante 

para dar nuevos cambios, sol11ciones, etc., poseyendo un punto de vi! 

t~ objetivo y científico de gran valnr para la instituci6n, así como 
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también oura la formaci6n profesional del prestador. 

El Trabajo Social en la instituci6n es el tercer punto en la cédula 

de entrevista. Este se puso con el fin de investigar la situación -

general en cuanto a la profesión dentro de las instituciones. Esto 

obedece a que muchas veces se le adjudica el que no s'e pueda desarrg 

llar los programas de Servicio Social porque no existe el Trabajo So 

cial dentro de la instituci6n. El cuadro No. 9 demuestra que, en g~ 

neral, la condición de la profesión dentro de las instituciones es -

aceptable. Sin embargo, como vimos anteriormente, la falta de Trab~ 

jo Social sigue siendo una limitación para los prestadores. Esto se 

debe a que muchas veces la institución dice tener un departamento de 

Trabajo Social, pero en realidad las actividades y funciones que 11! 

va a cabo no corresponden a la carrera. Esto puede tener solución, 

igualmente, con una coordinación de la escuela con la institución 

por medio de la supervisión. 

Ahora bien, en cuanto a los métodos y técnicas que se utilizan se 

vió que la técnica más frecuente es la entrevista y que la metodolo

gía más utilizada ea el método científico en un 55%. Sin embargo, -

cabe notar que el porcentaje que obtuvo el método tradicional fué 

bastante elevado, 45%. Este dato es de gran importancia, ya que se 

puede percatar la inseguridad y la falta de preparación de los pasa~ 

tes en cuanto a dicho método. Llevando la supervisión por parte de 

la escuela se podrían superar las lagunas de conocimiento y comple

tar la formación teórica recibida durante la carrera, así como las -

exigencias de conocimientos en el transcurso de la práctica profesiQ 

nal que se lleva a cabo durante los meses de servicio. 
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El siguiente punto ~~ lo cédula es el de la supervisión, es decir, -

si reciben supervisión dentro de la instituci6n, si es efectiva y si 

creen que es necesaria una supervisió~ por parte de la Escuela Na~iE 

nal de Trabajo Social. 

En el cuadro No. 12 se ve RUe hay en un 55% supervis~6n institucio

nal y los prestadores sienten que es efectiva en un 70%. De esta ª.!:!. 

pervisi6n el 60% se lleva a cabo por licenciados en Trabajo Social, 

un 30% por técnicos en Trabajo Social, un 5% por licenciados en Adml 

nistraci6n de Empresas y un 5% por médicos. 

Solamente un 60% podríamos decir que están siendo guiados y orienta

dns dentro de los conocimientos de la carrera, en cambio, el otro 

40% reciben orientación en cuanto a las funciones de la institución 

sin poder ser imbuidos al proceso de enaeílanza-aprendizaje que con

tribuye s la formaci6n y el crecimiento profesional. 

lC6mo se lleva a cabo la supervisión dentro de las instituciones? 

El cuadro No. 14 nos revela que en el 38% de los casos estudiados la 

supervisión se da únicamente al finalizar una tarea o actividad, ya 

sea un caso, una entrevista, una investigación, etc. El 33% por me

dio de informes escritos que se le entregan al supervisor cada cier

to tiempo, sin darse el diálogo tan necesario para este tipo de act! 

vidad, El 25% lleva un diario de campo al que se recurre cuando hay 

necesidad. Por último, el 4% por medio de la observación del super

visor. Se pudo notnr que en la mayoría de los casos la supervisión 

a la que se refería el informante mencionaba una especie de control 

de actividades y no a una relaci6n vertical de diálogo y de enseñan

za-aprendizaje. 
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Estas supervisiones se llevan. a cabo diariamente en un 43%, mensual

mente en un 30% y al finalizar la tarea en un 20%. 

Quiere decir que la mayoría de les veces, vuelvo a insistir, es una 

supuesta supervisi6n que más bien podríamos llamarle control de acti 

vidades, ya que no se encontró una supervisi6n correctamente progra

mada pera el aprovechamiento del prestador de servicio, sino que en 

la mayoría de las veces, ae dió sobre la marcha, sin basarse en el -

análisis y el conocimiento de la realidad social. 

Aunque un 70% dijo que la supervisión institucional era efectiva, un 

95% contest6 que una supervisión por parte de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social era necesaria. Las razones fueron las eiguientes: 

A. Se aclararían dudas 

B. Se aumentaría el conocimiento 

G. La escuele valoraría lo que se hace 

D. Hace que exista coordinación entre le Escuela Nacional de Traba

jo Social y la institución 

E. Ofrece al estudiante otro punto de vista 

F. Se vigilaría el cumplimiento del Servicio Social. 

El prestador está consciente de sus necesidades y dificultades, es -

por eso que cree necesaria e inminente una supervisión par parte de 

la escuela y todas las razones que presentaron son válidas ye que 

son parte de los objetivos que cualquier supervisión debe llevar a -

cabo. 

Es por eso que les preguntamos cómo les gustaría que se organizara -

la supervisión. El 50% prefiere una supervisión individual y el - -
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oLro 50% la prefiere grupal, aunque cabe aclarar que muchos prefe- -

rían que se llevara a cabo de las dos maneras. 

Corno se observa en el cuadro No. 20, la mayoría la prefiere mensual

mente. 

Los temas que se tratarían serian esencialmente: 

A. Las actividades que se llevan a cabo dentro del Servicio Social 

8. Temaa referentes al área de trabajo 

C. Proolemas y dudas. 

Los prestadores entrevistadas piensen que este tipo de superviei6n -

traerían como consecuencia: 

a) Un Servicio Social más efectiva y productivo 

b) Un enriquecimiento de conocimientos y mejor formeci6n profesi~- • 

nal 

e) Aclaraci6n de dudas. 

Para redondear el tipo de supervisi6n que querían los estudiantes se 

les pregunt6 cuáles serían las exigencias que la escuela debería re

clamar a las instituciones (ver cuadro No. 23). Las més mencionadas 

fueron: 

A. Que huoiera coordinaci6n entre la escuela y la instituci6n 

B. Que la institución elabore un programa de trabajo para pasantes 

de Trabajo Social 

C. Que se de a conocer ampliamente antes de emplear pasantes 

O. Que brinde oportunidades al pasante. 

Como se puede observar, todas las exigencias anteriormente expuestas 

no podrían llevarse a cabo sin la existencia de una supervisión di-
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recta en las instituciones por parte ale la Escuela Nacional de Trab~ 

jo SociAl, que sería el mediador e intermediario entre el prestador 

de servicio y la instituci6n patrocinadora. 

En cuanto a la formaci6n profesional (ver cuadra No. 24), se capt6 -

que el 90% de las prestadores se sienten capacitados para desarro- -

llar las tareas que les son asignadas en la instituci6n. Además, 

piensan que la experiencia adquirida durante el Servicio Social ha -

sido provechosa para un 80%. 

Cuando han tenido dudas sobre los conocimientos adquiridos en la es

cuela (el 67%), las han resuelto preguntando al supervisor institu

cional (67%) o leyendo y repasando apuntes (33%). 

Una vez más vemos la necesidad de una supervisi6n, ya que sobre la -

práctica casi siempre surgen dudas can respecto a la teoría y qui~n 

mejor que la escuela pueda aclararlas para que siga un curso correc

ta la acci6n. 

A lo largo de la cédula hubo tres ocasiones en que los estudiantes -

expusieron sugerencias para mejorar el Servicio Social, preguntadas 

en diversas formas. Es interesante ver que en las tres ocasiones la 

sugerencia que obtuvo mayor porcentaje fué la organizaci6n de una sg 

pervisi6n por parte de la escuela (ver cuadras Na. 16, 27 y 28). 

En el cuadro No. 16 expusieron varias sugerencias que bien podrían -

entrar como supervisi6n, como lo son: 

- Mayor arientaci6n sobre la instituci6n antes del servicia 

- Mayar conocimiento de la institución por parte de la escuela. 

En el cuadro No. 26 se da igualmente el ceso: 
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- Más tiempo 

- Valorizaci6n de la preparaci6n profesional del prestador. 

V por último en el cuadro No. 27: 

- Elaborar catálogo de instituciones con informaci6n de programas 

y horarios de cada una de ellas 

- Que la escuela profundice más en la enseñanza del método tradi

cional ye que en las institucionea se sigue usando 

Elaboraci6n de folleto con las actividades que se deben llevar -

en ceda área de Trabajo Social. 

Como se ha descubierto a lo largo de este análisis de datos de laa -

investigaciones realizadas, podemos decir que el desarrollo de los -

programas de trabajo se ven limi tedas y mucha·s veces no se llevan a 

cabo por falta de una supervisión directa por parte de le Escuela N,!! 

cional de Trabajo Social e los prestadores de servicio. 

Una y otra vez se observó cómo loe mismos prestadores capten la nec~ 

sidad de dicha supervisión para que la realización de su Servicio SE. 

cial sea todo lo valiosa, instructiva y productiva que debe de eer. 

Sintetizando, podemos decir que muchos programes de trabajo no se 

lleven a cabo y la razón primordial es porque no existe una supervi

sión directa dirigioa a los estudiantes. Por lo tanto, podemos con

cluir que la hipótesis que al principio de este capítulo expresamos: 

La falta de una supervisión directa por parte de le Escuela Naci.E_ 

nal de Trabajo Social a los prestadores de Servicio Social propi

cia que no se lleven a cabo algunos de los programas de Servicio 

Social -, ha sido comprobada. _ 

Como sugerencia de esta investig~ción expondré un proyecto de super-
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visión para Servicio Social de Trabajo Social en el siguiente capít~ 

lo. 
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CAPITúLO V 

"PROVECTO DE ASESORAMIENTO V SUPERVISION A PRES-

TADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA ESCUELA NACIO-

NAL DE TRABAJO SOCIAL". 

I JUSTIFICACION. 

Este proyecto obedece a la necesidad de supervisión que surgi6 de la 

investigación a programas de trabajo de los prestadores de Servicio 

Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Se presenta con el 

fin de plantear una posible alternativa al problema, como posible 

aportación resultante de la teais. 

Se tom6 el Proyecto de Asesoramiento y Supervisi6n como medida proba 

ble en la solución al problema estudiado anteriormente, ya que la s~ 

pervisi6n es considerada como un "medio para la formación del traba-

jador social, es un cuerpo de conocimientos, un método y una técnica 

al servicio del objetivo que se pretende alcanzar es esa formaci6n". 

Con la superv1si6n logramos ampliar el panorama de posibilidades de 

aprovechamiento de recursos, tanto para el estudiante y la institu

ción patrocinadora, así como también para la escuela, siendo el ren

dimiento del Servicio Social más valioso y productivo. 

"Dentro del proceso de supervisión, el supervisor puede det~rrninar -

la velocidad de rendimiento de los estudiantes, sobre todo en el ma-

@ Sherif, Teresa; Sánchez, Eddy¡ et. al. 

Socinl. 

5upervisi6n en Trabajo -
2 Ed. Ecro, Buenos AirCTs, Argentina, 1976 , p. 25. 
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nejo de conceotos teóricos y desarrollo de ciertas habilidades y la 

dirección patr6n y amplitud de la red de comunicación. También de

sempeña un papel central en la clarific3ci6n de objetivos v sur~i- -

miento de normas, influye en el conjunto de esoectetivas comaartidas 

sobre el programa de práctica o de la política de la agencia y en h~ 

cer una realidad la participeci6n de los supervieenos en la forma de 

decisiones. De t~das maneras la dinámica del grupo de supervis16n -

está dada por el interjuego de muchas fuerzas, individuales del su

pervisor, todo ello organizado en una matriz de fuerzas sociales". -

®: 
El proyecto que a continuación se presentará obedece s las necesida

des detectadas y no a les posibilidades de recursos que tendría la -

escuela para llevarlo a cabo, ya que al respecto se desconoce la si

tuaci6n econ6mica, laboral, etc. que necesita adaptarse la Escuela -

Nacional de Trabajo Social con respecto a las políticas de la U.N~A. 

M. 

Hago esta aclaraci6n, ya que en un momento dado puede parecer ut6pi

co este proyecto, pero no por eso se dejarán de exponer las diferen

tes posibilidades y alternativas para la soluci6n del problema. 

II OBJETIVOS. 

2.1. Generales: 

2.1.1. Contribuir al cumplimiento de objetivos de Servicio Social, 

así como también los de la Escuela Nacional de Trabajo So- -

cial y del Trabajo Social en general en la realización del -

0"fa.1 .!.!!.!.!!·· p. 57. 
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Servicio Social de los estudiantes. 

2.1.2. Que el Servicio Social que prestan los estuaiantes contribu

yan con la comunidad a través de lss instituciones patrocin.§!. 

doras, llevando Bl cumplimiento correcto y ordenado de las -

disposiciones y tareas asignadas, así como también el aprov~ 

chamiento consciente y racional de la oportunidad de la prá.9_ 

tica com~ medio de aprendizaje para el estudiante. 

2.1.3. Propiciar la vinculaci6n directa con la problemática social 

del estudiante, haciendo conciencia del papel como trabaja

dor social, estableciendo un proceso de enseRanza-aprendiza

je por medio del diálogo a través de las técnicas de supervi 

si6n. 

2.1.4. La supervisi6n, que dará al estudiante una guía continua en 

su quehacer profesional, le dará a su vez a la Escuela Neci~ 

nal de Trabajo Social pautas para actualizar la carrera est~ 

bleciendo contacto con las necesidades de la sociedad. 

2.2. Específicos: 

2.2.1. Que la aupervisi6n directa por parte de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social sea una Forma de aprendizaje mutuo (del ag 

pervisor y supervisado) transformando la teoría aprendida en 

la escuela en acción dentro de la institución. 

2.2.2. Que el estudiante adquiera una maduración profesional a tra

vés del adiestramiento en las prácticas supervisadas como 

son: 

A. Adquisici6n de destreza y habilid~des en el discernimie~ 

to. 

8. Manejo y aplicaci6n de técnicas. 
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C. Retenci6n de experlenciee. 

D. Capacitaci6n en responder les demandas en su interven- -

ci6n. @) 
2.2.3. Ubicaci6n del estudiante dentro del medio social y específi

camente dentro de la lnstituci6n, ofreciéndole seguridad y -

apoyo para que la realizaci6n de su servicio sea un éxito. 

2.2.4. Llevar a cabo una evaluaci6n para poder valorar y captar in

formaci6n adquirida por los pasantes en beneficio de la Es

cuela Nacional de Trabajo Social y el Trabajo Social. 

2.2.5. Llevar a cabo una orientaci6n y asesoramiento a los pasantes 

con respecto a la informaci6n de las instituciones y le rea

lizaci6n del Servicio Social antes de su comienzo. 

2.2.6. Establecer una coordinaci6n continua entre la escuela y la -

instituci6n para: 

A. La vigilancia de los deberes de la instituci6n para con 

el estudiante. 

B. Que el programa de trabajo del estudiante se atenga a 

SUB deberes con la instituci6n y los objetivos de Trabe-

jo Social. 

c. Que el estudiante lleve a cabo eficazmente su trabajo. 

o. Contacto directo de la Escuela Nacional de Trabajo So- -

cial con la realidad social. 

III METAS. 

3.1. Que el cumplimiento de los objetivos del Servicio Social como 

los de la Escuela Nacional de Trabajo Social y el Trabajo So-

@) ibid.' p. 43. 
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cial se llevan a cabo en un·aa% en el cumplimiento de los Ser

vicios Sociales de los prestadores. 

3.2. Que se lleven a cabo los programas de trabajo de los prestado

res en un 90%. 

3.3. Que el estudiante adquiera una maduraci6n profesional en un 

100% a través de la práctica. 

3.4. Evaluar en un 100% el Servicio Social para le captaci6n de in

formaci6n y aprovechamiento de la práctica. 

3.5. Que el 100% de los estudiantes que comienzan su Servicio So- -

cial estén perfectamente orientados y asesorados en cuanto a -

la instituci6n donde desempeñará sus labores. 

3.6. Establecer una coordinaci6n directa en el 75% de las institu

ciones para promover un Servicio Social adecuado a los objeti

vos del Trabajo Social y al mejoramiento profesional del estu

diantado. 

3.7. Poner en práctica técnicas de supervisi6n con el 90% del estu

diantado dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

IV LIMITES. 

4.1. Tiempo. La supervisi6n se llevará a cabo a lo largo del ServJ:. 

cio Social de la siguiente manera: 

Entrevistas individuales.- una vez al mes. 

Reuniones grupales.- una vez cada tres meses. 

Visitas a institucionee.- una vez al mea. 

4.2. Espacio. La supervisi6n individual se realizará en los cubícg 

los de Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo So- -

cial. Las reuniones grupales en salones de la Escuela Nacio

nal de Trabajo Social. Las visitas en la instituci6n donde se 
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lleva a cabo el Servicio Social. 

4.3. Universo de trabñjo. 

4.3.1. Jefe de Secci6n Académica de Servicio Social. 

4.3.2. Seis supervisores de Servicio Social (licenciados en -

Trabajo Social). 

4.3.3. Una secretaria. 

4.3.4. Dos pasantes de Trabajo Social como prestadores de Ser. 

vicio Social en la secci6n. 

4.3.5. Pasant~s de la cerrera que soliciten informaci6n. 

4.3.6. Prestadores de Servicio Social. 

4.J.?. Supervisores y directivos de la institución. 

V ORGANIZACION. 

5.1. Recursos humanos. Los supervisores de servicio dependerán~!

rectamente de la Secci6n Académica de Servicio Social. Esta -

aecci6n está ligada a la Secr~tar!a de Servicios Escolares ne 

la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

5.2. Material y equipo. Se contará con el material disponible en -

la Secci6n Acad~mica de Servicio Social. 

- Material audiovisual y didáctico. 

- Material de papelería y archivo. 

5.3. Local. Area lo suficientemente extensa que abarque una ofici

na que tenga lugar para cuatro escritorios (para el jefe y - -

tres supervisores), recepci6n donde se encontrará la secreta

ria y tres pequeños cubículos para supervisi6n de pasantes. 

VI FUNCIONES Y ACTIVIDADES. 

El programa de asesoramiento y supervis16n se llevará a cabo básica

mente por medio de seis supervisores y un jefe. Las pasantes que se 
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encuentren colaborando en la secci~n ayudarán a la promoci6n y admi

mistraci6n de la secci6n. El trabajo de los supervisores será divi

dido por áreas de Trabajo Social. 

Area salud.- un supervisor. 

Area eoucaci6n.- un supervisor. 

Area investigaci6n.- un supervisor. 

Area asistencial.- un supervisor. 

Area penal y laboral.- un supervisor. 

Ares comunidades rurales.- un supervisor. 

Cada supervisor atenderá a los prestadores de cada área durante la -

totalidad del servicio. Existirá supervisi6n individual, grupal y -

visita a instituciones. 

La supervisi6n individual se llevará a cabo una vez al mes programa

da con anterioridad por medio de citas. Igualmente, le supervisión 

de grupo se proyectará una vez cada tres meses, dando a conocer le -

fecha a los estudiantes en su cita individual y por medio de cartel~ 

nea. 

El uso de cubículos se organizará de tal manera que sea utilizado 

por dos supervisores, alternándose las horas de uso por medio de una 

agenda anteriormente planificada. 

Las funciones y actividades que deberá realizar cada supervisor se

rán expuestas en seguida. 

6.1. Funci6n: administrar el Servicio Social y registrar. 

Activioudes: 

6.1.1. Llevar el control de los expedientes de cada prestador 

desde 21 momento que registra su servicio para trami-
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ter la cooruinoción con ia instituci6n donde será ace~ 

tado, hasta la carta de terminación de la Escuela Na

cional de Trabajo Social. Caoe notar que esta actlvi

dad constará en llevar control y no en la elaboración 

de dichos trámites. 

6.2. Función: orientar. 

Actividades: 

6.2.1. Entrevistas con los prestadores potenciales para orierr 

tar y asesorar en cuanto al Trabajo Social que se lle

va a caco en cada área e institución de dicha área. 

6.2.2. Dar información completa de las instituciones patroci-

nadoras que están en condiciones de aceptar pasantes -

(horarios, actividades, funciones, etc.). 

6,2.3. Elaborar folleto con las funciones y actividades que -

se deben llevar a cabo en cada área de Trabajo Social 

para dar una idea al estudiante de cuál es la que más 

le gustaría ejercer en su Servicio Social. 

6.2.4. Hacer fichero que en un momento dado pueda revisar el 

pasante de las instituciones que acepten prestadores -

de servicio con información precisa de las condiciones 

de trabajo para hacer una selección apropiada. 

6.3. Función: coordinar con la institución. 

Actividades: 

6.3.1. Visita a instituciones que no se conozcan para investi 

gar si son apropiadas para ser patrocinadoras de Serv! 

cio Social. Se hablará con las directivos para infor

mar de las exigencias que deben cubrir, de las posibi

lidades y de la organización con el fin de promover 
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convenios. 

6.3.2. Se tendré un expediente de cada instituci6n con la in

formaci6n y oficios obtenidos. 

6.3.3. Una vez aceptado un prestador en una inst1tuci6n, rea

lizar una visita mensual a dicha instituci6n y perman~ 

cer un turno supervisando el trabajo del estudiante 

dentro del medio. También ese día realizará una pláti 

ca con el supervisor de la instituci6n para poder per

catarse del programa y el rendimiento del prestador 

(obtener una evaluaci6n del supervisor de la inst1tu

ci6n al alumno). 

6.3.4. Elaborar informe de cada visita con copia (una para el 

expediente del estudiante y otra para el expediente de 

la instituci6n). Esto es con el fin de llevar un con

trol de la situaci6n, posibilidades, etc. que ofrece -

cada institución, para que en un momento dado se deci

do mandar o no a nuevos prestadores. 

6.3.5. Hacer un estudio conjuntamente con la institución del 

programa de Trabajo Social pnra pasanteo en cada insti 

tuci6n. 

6.4. Función: supervisar estudiante (individual y grupal). 

Actividades: individual. 

6.4.1. Realizar entrevistas individuales con cada prestador -

del área asignada, estableciendo una relaci6n de diál~ 

go, revisando los siguientes puntos: 

Revisi6n de programa e informe. 

Comprensi6n y reflexi6n de lo realizada, 

Análisis de Ja práctica en relaci6n con la teoría. 
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Dudas y problemos. 

Manejo y aplicaci6n de tAcnicas posibles. 

Facilitación de bibliografía necesaria. 

Evaluación de la instituci6n por el prestador. 

Autoevaluaci6n. 

6.4.2. Llevar a cabo reuniones cada tres meses de los presta

dores que tienen a cargo para realizar la supervisi6n 

grupal. El grupo no debe exceder de 10 personas. 

En dichas reuniones se tocarán los siguientes puntos: 

- Funciones y actividades del área. 

Comparaci6n entre instituciones. 

- Reflexi6n y análisis de la práctica. 

Relacionar lo anterior con la teoría. 

Problemas, dudas y posibles soluciones. 

6.4.3. Elaborar informe sobre los puntos más relevantes de la 

supervisi6n en grupo para facilitar la evalueci6n. 

6.5. Funci6n: evaluaci6n del Servicio Social. 

Actividades: 

6.5.1. Conjuntamente con el informe de la supervisión indivi

dual del estudiante, de la visita a la institución y -

de la evaluaci6n del supervisor de la instituci6n, se 

llevará a cabo una breve evaluación del Servicio So- -

cial de cada pasante. 

6.5.2. Al finalizar cada servicio el supervisor evaluará la -

instituci6n patrocinadora. 

6.5.3. Reunión quincenal con el jefe de supervisores (jefe de 

la Sección Académica de Servicio Social) para llevar a 

cabo las evaluaciones generales y discutir problemas, 
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dudas y sonre todo establecer pautas detectadas por 

los estudiantes en el curso de la práctica para mejo

rar el Servicio Socinl o actualizar la carrera. 

VII SUPERVISION. 

La supervisi6n se llevará a cabo quincenalmente por medio de reunio

nes con el jefe de supervisión. 

VIII INFORMACION. 

Tendrá que elaborar los siguientes informes: 

Informe de swpervisi6n individual. 

Informe de supervisi6n grupal. 

Informe de la visita a la instituci6r.. 

Informe de la visita de investigación a la instituci6n. 

IX EVALUACION. 

La evaluación será continua y mensual. 
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CONCLUSIONES 

~l ~ervicio Social es un esfuerzo coordinado v organizado de un 

grupo de personas o instituciones destinado al bienestar y progre

so de los semejantes, sin esperar utilidades, orovecho o reconoci

mienta, beneficio u honor, aunque a veces veye implicado en su re~ 

lización. Puede ser voluntario u obligatorio. 

Ye que loa estudios en México son sostenidos por el pueblo, al té!, 

mino de la cerrera el estudiante redituar6 los beneficios obteni

dos brindando sus esfuerzos para el mejoramiento de la comunidad a 

través de la prestación del Servicio Social. 

El Servicio Social es un hecho sociológico producto de une reali

dad social. Se tienen noticias de un servicio asistencial desde -

la época de la colonia y a través de la historia, hasta la consti

tución de 1917 donde queda expresada la idea del Servicio Social -

de estudiantes como se entiende actualmente. 

Con la Ley de Profesiones de 1944, se determinó la prestación del 

Servicio Social siendo este el primer intento de organización del 

Servicio Social de estudiantes. 

El Servicio Social es el primer paso en el quehacer profesionel y 

debe ser un acto responsable y conciente, aprovechando la oportuni 

dad de adentrarse al medio profesional. 

El ~ervicio Social es un eficaz instrumento educativo ya qué el e.!!_ 

tudiante se enfrenta a la realidAct social, proolemas prácticos de 

s~ orofesi6n, permitiendo autoevaluer sus conocimientos y aptitu

des. Esto es, que por medio de 'ª pr~ctit~ se completa su forme-
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cién teórica. 

La ~onceµci6n dEl ~er~icia Social a~tual na oado un gran giro, ya 

que se le ha dado importancia no solam~nte en !o asistencial o Fi

lantróoico, sino que se considera como un instrumento pedagógico -

con bases filosóficas como son el respeto mutuo, desarrollo de la 

capacidad profesiorial y el promover el mejorami~nto de circunsten

cias soci;:iles. 

El Servicia Social de estudiantes de México nació en la UNAM como 

respuesta a la problemática social. Sin embargo, al principio su 

desarrollo fue de manera desorganizada. A esto obedeció la rees

tructuración del Servicia Social en 1973, creándose la Comisión CQ 

ordinadora de Servicio Social. Dicha coordinación conjuga todas -

las secciones académicas de cada escuela o facultad, integrándolas 

y organizando la elabor~ción de programas de Servicio Social inte~ 

disciplinario que respondan a la realidad social y a una mejor fo~ 

mación académica. 

El Servicio Social unidisciplinario es el que se lleva a cabo ind.!_ 

vidualmente por estudiantes de una profesión. Este tipo de Servi

ciu Social es el que .nayor di i'usión ha tenioo dentro de la E .N. T .s. 

El Servicio Social mu:tidiaciplinario supone la yustaposición de -

disciplinas más o menos relacionadas. Esta clase de servicio con

lleva a una organización profunda y a un asesoramiento continuo 

por parte de la entidad educativa para que sea eficaz. 

Para unu verdadera solución a los problemas sociales se necesitan 

tomar medidas multidisciplinarias, ya ~Je dicnos problemas tienen 

oríger1es :nuJ. tica:.;i.,.!lcs. Si se i.Jdn reci.,rsos para atacar parte del 
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prob.1.ema resulta una espec.ie de· paliRtivu innec.esario que genera -

~l malyasto de esfuerzos y escaso aesarrollo. Es por eso que se -

considera be mayor relavancia la participaci6n coordinada y simul

tánea o~ prestadores de servicio de 01versas disciplinas. Este es 

el principal objetivo de la Camisi6n Coordinadora de Servicio So

cial de la UNAM. 

Las participantes del Servicia Social son: el estudiante, la uni

versidad y la.comunidad, guardando entre sí una interdependencia, 

ya qLle el prestador aporta a la comunidad un servicio profesional, 

recibiendo del media social una experiencia en la práctica Útil P!!. 

re su formación profesional. El que coordina al ir evaluando pue

de irse adaptando a los nuevos requerimientos sociales. Can esto 

decimJs que para que el Servicio Social sea verdaderamente produc

tivo y conciente depende de sus tres participantes. 

El objetiva principal de la Secci6n Académica de Servicio Social -

de la E.N.T.S. puede dividirse en dos aspectos. El primero se re

fiere al Servicio Social como recurso pedagógico donde se comienza 

la práctica profesional. El segunda se refiere al cumplimiento 

del requisito legal para la recepción profesional. 

En 1982, la Sección AcRdémica de Servicio Social tiene seis progr_!! 

mas de acción, los cuales san lo bastante extensos y complicados -

en comparaci6G can los recursos con las que cuenta. Es por eso 

que se concluye que los resultados que se abtiener: son de gran va

lor profesional, ao;ninistrativa y académico. 

~ar lo tanto, dentro ae la infinidAO de actividades que se ejecu

~a11 no hay pasibilidad de lluv2r n cabo una su:Jervlsi6n directa 
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aunque se es conciente de ~u necesidad imperante. 

El reglamento de Servicio Social que existe en la E.N.T.S. entr6 -

en vigor en octubre de 1977, se puede considerar obsoleto en algu

no de sus artículos, y contiene datos que no son propios de un re

glamento como sus funciones, objetivos y definiciones. 

De los datos estadísticos presentados podemos cuncluir que: 

1.- La población de prestadores de servicio incrementó de 1980 al 

1981 un 35%. 

2.- Que la administración de documentos estaba al día, por lo tarr 

to es efectiva. 

3.- Que los programas e informes no eran entregados con puntuali

dad siendo este el primer indicador de que existen problemas 

en relación a la elaboración de programas e informes y, por -

consiguiente, a la prestación de servicio. 

4.- Lae áreas de Trabajo Social con mayor número de prestadores -

son: el área de investigación, el de la salud y el penal. 

- El programa de Servicio Social debe de contener una serie de acti

vidades ordenadas sistemdticamente contribuyendo ~ determinado ob

jeto, contribuyendo a proporcionar un desarrollo integral. 

- El programa de los prestadores de servicio de la E.N.T.S. deben de 

estar enfocados al desarrollo social con mayor razón ya que el ob

jetivo principal de la profesión obedece primordialmente a dicho -

desarrollo. 

El program~ debe hacerse con la consciencia de las limitaciones 

existentes para que esté apegado a la realidad. 
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Las cuatru fases fundamentales dentro del desarrollo del programa 

serán: furrnulac~ón, discusi6n, ejecuci6n y supervisión. 

La ejecución y supervisión deberán tener corno base el programa prg 

sentado por el prestador de servicio. 

De la investigación realizada de la aplicación de guías de progra

mas de Servicio Social se corrobor6 la necesidad del estudiante de 

una supervisión para que su labor sea bien orientada desde el pri~ 

cipio y el Servicio Social sea más provechoso y útil. 

Que el estudiante utiliza las herramientas de orientación supervi

sión que brinda la Sección Acadér.dca de Servicio Social para mejo

rar su servicio. 

Que las guías de programa fueron efectivas como intento de orient~ 

ción, ya que los programas que se elaboraron con guías fueron bien 

estructurados. 

Los prestadores que elaboraron correctamente eu programa lograron 

llevarlo a cabo en un mayor porcentaje. 

~ O sea, que si se le brinda una supervisión al prest~dor de servi

~lo majorará la calidad de su activldao. 

üe las investigaciones realizadas tanto en la investigación docu

mental de los expedientes de prestadores de Servicie Social como -

la invest~gación de campo a ~os prestadores de servicio en instit~ 

clanes se obtuvieron !os siguientes datos: 

La mayoría de los pasantes tenían mal estructurado el programa de 

traoajo aunque los planteamientos de OüJetivos no estaban del toao 

mal. Esto refl~ja ~a falta de orientación al momento de redactar 
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r.Jic11os pro¡¡ramas. 

t..l estudiante comienza el Servicio Sodal en la institución siri t~ 

ner una idea concri:ta del trabajo que va a realizar y sus condici.Q. 

nes, muchas veces causanoo oeserción, ausentismo y falta dE inte

rés en la realización del Servicio Social. Esto puede evitarse 

con una orientación y asesoría previa al registro del Servicio So

cial. 

Existen varias limitaciones para el desarrollo de los programas 

dentro de las instit1Jciones patrocinadoras del Servicio Social co

mo son: 

1.- Falta de orgaílizaci6n administrativa. 

2.- Falta de tiempo. 

3.- Falta de recursos. 

4.- Falta de supervisión. 

5.- Subestimación al pasante. 

6.- Políticas institucionales no congruentes con la realidad. 

7.- No hay Traoajo Social (no existe el servicio de Trabajo So- -

cial). 

Con excepción del punto 1 y 6, las demás podrían considerarse den

tra de la falta de supervisi6n del estudiante expresaaos en los mo 

dos que se presenta la problemática o el efecto que recibe. 

Por dichas limitaciones sulamente un 37% pudo llevar a cabo su pr.Q_ 

grama, considerando este porcentaje bajo en la población que real.!. 

za el Servicio Social. Esto es as1, si consideramos la gran impar 

tancia educativa qu9 3nteriorm~nte vimos que tenfa e& Servicio So

cial dentro oe lA form~ción profesional. 

Por medio ae la i~vestigsción se ~oncluye q~e en la mayoría de las 

:n~tituciones donde se presta el servicio ~xiste departamento de -
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7rabajo Social, sin emLargo, en u~ L~. se usa ¿l m~tcoo trRuiciC

nal (casus, grupos y co• .... nidad) métoc0 me las prestaelcres no sa

oen m<ir1ejar ye r.ue ne SE: enseñ2 actu-:ilr;;E:rt~ cc.n ;,ucf,, orofundidad 

en la escuela. EstL es otro punto que hace nec~sar~a 12 supervi

sión, ya que completaría las bases te6ricas del estudiante según -

la vaya necesitando. 

Se cor.cluye que los prestaooras de Servicio Social cue dicEn tener 

una supervisión institucional, lo que obtienen es un control de ªf. 

tividades en función a la institución dende oreeta sus servicios y 

no para el enriquecimiento profesional del estudiante. 

El 95% de los pasantes oijeron que creían que la supervisión diref. 

ta por parte de la E.N.T.S. es necesaria para poder llevar a cabo 

cabalmente el Servicio Social, ya que está conciente de las difi

cul taces que se le preseritan y los beneficios que acarrearía que -

son: 

1.- Se aclararían dudas. 

2.- Se aumentaría el conocimiento. 

3.- La escuela valoraría lo que se hace. 

4.- Hace que exista coordinación con la institución. 

5.- üfrece al estudiante otra punto de vista. 

6.- Se vigilaría el cumplimiento del Servicio Social. 

Se preguntó cómo l~ gustaría que fuera una supervisión y su des- -

cripción fue así: 

Una supervisión gruoal y cera individual. 

Que se de trAtando los siguientes temas: 

actividades que se lievan a cabo. 

temas referert~s al ~ree de trebaJO. 
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prLblemós, dudas y pasibles solucicnes. 

La E.N.T.5. debe exiyir un esfuerzo más arganlzauo oe parte de las 

instituciones patrocinadoras para poder llevar a cabo una coordin~ 

ción constante y así proporcionar al prestador una uportunidad 

efectiva para realizar un Servicio Social educativo. 

A lo largo de la investigación se les preguntó a los estudiantes -

en tres ocasiones distintas que sugerencias tenían para el mejora

miento del Servicio Social en la E.N.T.S. y en las tres ocasiones 

la organización de una supervisión fue la más nombrada. También -

se mencionaron; 

mayar orientación de la institución. 

mayar conocimiento de la institución por parte de la escuela. 

más tiempo. 

valorar la preparación profesional de los estudiantes. 

elaborar catálogo de instituciones (programas y horarios). 

elaborar folleto de áreas de Trabajo Social y las actividades -

que se desempeñan en cada una. 

La falta de una supervisión directa por parte de la E.N.T.S. se h~ 

ce inminentemente necesaria para poder llevar a cabo correctamente 

y de manera canciente los programas de Servicio Social de los est~ 

dientes. Esto se ve a lo largo de la investigaci6n en el desarro

llo de sus programas, en sus infor~es y evaluaciones, en las nece

sidaaes que sienten los estudiant~s en la realización del servicio 

y en las limitaciones que encuentran. 

Par co~siguiente se cuncluye que la hipótesis oe esi~ estuo10 fue 

c;om¡irobaoa y :iu objetivo l:.evaao a cabo. 
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SUGERENCIAS 

Hac8r conci~11t8 al futuro µrPbtuuor de servicio de la responsabilidad 

de reuituar los beneficios obtenidos a lo sociedad y de la oportuni

dad t~n valiosa que recibirá al efectuar el Servicio Social en las 

instituciones. lsto es, cambiar la visión existente que hay del Ser

vicio Social como un tr~mite más para completar la carrera. 

~orno se vió a·lo largo de esta tesis, el Servicio Social es un in~ 

trumento educetivo y como tal debe aprovecharse al máximo por la -

escu~la. Esto podría lograrse incluyéndolo dentro del plan de es

tudios para que así no se pierda el control del estudiante y se le 

considere parte esencial de la formación profesional. 

Buscar más opciones donde el estudiante de la E.N.T.S. pueda lle

var a cabo Servicio Social interdisciplinario, donde las funcio

nes que realice sean de Trabajo Social y estén debidamente coordi

nadas con las oemás disciplinas. 

- Dada la relevancia de la prestación del Servicio Social en bien de 

la comunidad, de la formación profesional y de la actualización de 

la carrera, ofrecer a la Sección Académica de Servicio Social ma

yor oportunidad de desempeñar su trabajo, aumentando los recursos 

con que cuenta como son: personal, espacia, tiempo, material, etc. 

ya que can una persona encargada y uno o do~ pasantes no es pasi

ble la realización completa de tan importante actividad. 

Actualizar el reglamento de Servicio Social respondiendo a las ne

cesiJades actuales la formación de los artículos y distinguiendo -

perf~ctamente dicho reqlam~nto del ~rograma de trabajo de la sec

~ 16n. 
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La correcta organización y redatció~ del programa de trabajo de 

~os arestaaores de Servicia Social ayuda al buen desarrollo del 

Servicia Social. Es par esu que sugiero que se sigan repartiendo 

las guías de programas e informes a las estudiantes que van a rea

lizar el servicio para que puedan seguir los lineamientos dados. 

Por media de las investigaciones realizadas para esta tesis, en la 

comprabaci6n de la hipótesis surgió la necesidad de organizar une 

supervisión d1recta por parte de la E.N.T.S. Para esto ee expuso 

en el capítula V un proyecta de asesoramiento y supervisión de - -

prestadores de Servicio Social de la E.N.T.S. como aportación pro

pia en un intento de organizar dicha supervisión en la escuela. 

Dicho proyecto tiene verlos puntos claves y de importancia que sur 

gieron de las necesidades detectadas en la investigación. 

La presencia de un equipa de supervisores que trabajen directamen

te con los estudiantes y en las instituciones. 

Estos supervisores trBbajarán por áreas de Trabaja Social para que 

estén especializados can suficiente experiencia y material biblio

gráfico para la buena orientación y supervisión de los prestadores. 

Los supervisares organizarán la orientación que sP. les deberá dar 

a los pasantes antes de escoger la institución donde efectuarán su 

servicio. 

Llevarán a cabo la coordinación con las instituciones desde que se 

detecta como posible institución patrocinadora hasta que acaba el 

Servicio Social del estudiante. 

Desarrollarán le supervisión indivlduRl de los prestadores y orga

nizarán las reunion~s de la supervisión grupal. 

Evaluará sus acciones y el Servicia Soci~l para sacar conclusiones 

en bien a& la carrera y la escuela. 
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Se sugiere que l~ E.N.T.S. con base a sus realidades, por medio oe 

la Sección Acadé1nica oe Servicio Social realice un ~rograma ae as~ 

Sú~amiento y supervi~ión de prestadores de Servicio Social para fg 

mentar un Servicio Social orodu~tivo y conciente en beneficio de -

la comunidad, del estudiante y de la carrera. 
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ESQUEMA 5 
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