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1 N T R ~ o u e e 1 o N 

Al egresar de los niveles educativos superiores, los profes!~ 

nales adquieren el compromiso de poner en práctica sus conoc~ 

mientes, habilidades y destrezas en la solución de la proble

mática social que encuentran en el contexto social. Esto par

te del supuesto teórico de que su formación profesional tiene 

como punto de partida las necesidades sociales, y por tanto, 

su quehacer profesional debe estar intimamente relacionado a 

la solución. 

Pero en la práctica, éste supuesto teórico no se cumple para 

la profesión de Trabajo Social, ya que la relación entre la 

Escue1" Nacional de Trabajo Social (ENTS) y las Instituciones 

no se da, y si en cambio, presentan distanciamiento, De éste 

alejamiento se desprenden los siguientes factores: El deseen~ 

cimiento del perfil profesional del Licenciado en Trabajo So

cial; Falta de interés por su participación en actividades de 

importancia y trascendencia dentro de las Instituciones; La 

asignación de funciones ajenas a su profesión, y conscuente-

mente la subutilización de su capacidad profesional, entre otras. 

Este panorama que se le presenta a Trabajo Social y que en la 
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práctica enfrenta el Licenciado en Trabajo Social, se puede 

deber, además, a que es un profesión relativamente nueva y a~ 

gunas Instituciones no la pueden ubicar en sus niveles profe

sionales -Nivel T~cnico y Licenciatura-, pues aún se le consi 

dera asistencialista, lo que ocasiona que se le estanque su 

avance teórico en la práctica. 

Al realizar una investigaci6n participante de un a~o en el In~ 

tituto Mexicano del Petróleo (IMP), se encontró, entre otras 

cosas, el desconocimiento total de la importancia y utilidad 

del Licenciado en Trabajo Social entre las autoridades y em-

pleados¡ lo que para detectar los factores que intervienen en 

el desconocimiento, se emprendió la siguiente investigación, 

planteandose: 

- El desconocimiento del perfil profesional del Li-

cenciado en Trabajo Social dentro del IHP, pravo-

ca que su quehacer profesional sea como auxiliar 

de otros profesionistas, sin obtener ningún recen~ 

cimiento a su labor. 

- La falta de promoción y difusión del perfil profe

sional del Licenciado en Trabajo Social ocasiona 

que se desconozcan las funciones y actividades pa

ra las que esta capacitado. 
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Por lo que se estructura de la siguiente forma: 

En el capítulo l se reseña el origen del petróleo en México, 

las características del IMP, su creación, sus antecedentes, 

sus objetivos, su estructura y la forma como se integraron 

los pasantes de la Licenciatura en Trabajo Social a la Subdi

rección de Desarrollo Profesional, asf como su participación 

dentro de está. 

En el capftulo 2 se presentan los resultados de la investiga

ción de campo realizada en las Subdirecciones de Capacitación 

y Desarrollo Profesional, la cual permitió conocer los facto

res que ocasionan el desconocimiento del Licenciado en Traba

jo Social. 

En el capftulo 3, en base a la formación profesional del Li-

cenciado en Trabajo Social as! como los objetivos y funciones 

de las Subdirecciones, se mencionan algunos proyectos en los 

que puede participar y se menciona la importancia y utilidad 

de esta participación. 

La investigación no pretende presentar alternativas de parti

cipación individual~ sino hacer un llamado a que se discuta, 

se reflexione y planteen soluciones a la problemática que en-



- 4 -

frenta al Licenciado en Trabajo Social, tanto en el contexto 

Institucional como social, as! como al interior de su forma-• 

ción profesional, para que con un trabajo organizado y en co~ 

junto se contribuya al reconocimiento de la profesión en cual 

quier espacio en que se participe. 
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CAP. EL PETROLEO MEXICANO 

En la actualidad, el petróleo a desempeñado un papel muy im-

portante en el contexto mundial y en cada país, ya que influ

ye en la polftica internacional de los que lo poseen y los que 

lo adquieren, interviene en la captación de recursos económi

cos para sufragar los programas sociales y de investigación, 

así como la formación de grupos sociales que buscan gozar de 

las riquezas que proporciona. 

Los Gobiernos de México no fueron ajenos a estas circunstancias, 

ya que en sexenios anteriores se basó el desarrollo nacional 

en este producto, y se buscó tener un lugar priviligiado como 

produc~or de petróleo a nivel mundial, por lo que todos los 

recursos existentes se dedicaru11 a explorar y explotar yaci-

mientos petroleros, olvidándose de promover otras áreas pro-

ductoras. 

El trabajo de explotación del petróleo requiere de técnica, 

habilidad y destreza, es decir de un proceso educativo que pe~ 

mita lograr mayor y mejor productividad tanto en su uso como 

en su transformación. Por ello es importante conocer los ori

genes del petróleo en México, ya que se presentaron épocas en 

las que éste fue un reto, tanto para el pueblo como para el 
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1.1 EL ORIGEN DEL PETROLEO EN HEXICO 

Para hablar del petróleo en México, es necesario re

cordar su historia, esta se remonta hasta la época 

precortesiana, en donde se le utilizaba como mate

rial de construcción, medicina, pegamento e imperme~ 

bi 1 i zante. Se 1 e encontraba en forma natural, es de

cir, en chapopoteras naturales, al ras del suelo, no 

se requería de ninguna técnica ni maquinaria para su 

extracción, solamente se recogía la parte que se uti 

11zaba. 

Al irse convirtiendo el petróleo en una fuente de ri 

queza para los paise~ y en pieza fundamental para el 

desarrollo de las industrias existentes, se hizo ne

cesario que se implementaran diferentes técnicas que 

fueran adecuadas para perforar pozos, de donde se ob 

tuviera producción que satisfaciera esos requerimie~ 

tos. 

En México no se contaba con técnicos y herramientas 
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que llevaran a cabo esta tarea, el trabajo era reali 

zado por técnicos extranjeros, los cuales se apropi~ 

ron de todo el proceso, hasta convertirse en monopo

lio de la industria petrolera nacional, además de que 

los Gobiernos que prevalecían en ese momento, les CO!!_ 

cedían todas las garantias para que realizaran su tr! 

bajo, 

Los permisos para explorar y explotar el petróleo, el· 

gobierno los concedía a compañfas o a particulares 

debidamente organizados, que tuvieran suficiente ca

pital para sufragar los gastos, así como contar con 

los recursos humanos capacitados para el trabajo, los 

beneficiados con estos permisos eran, principalmente 

Norteamericanos, Ingleses y Franceses. 

Mientras las compañías petroleras vivían en la opu-

lencia, debido al capital derivado del petróleo, la 

población mexicana se debatía entre la miseria, la 

pobreza y el hambre; en la ciudad, la población se 

enfrentaba a la falta de fuentes de trabajo; en el 

campo, a los campesinos les eran arrebatadas sus tie 

rras, con o sin intervención de las autoridades gu-

bernamentales. 
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Esta situación, que prevalecía a finales del Siglo 

XIX y principios del XX, fue originando el descanten 

to del pueblo mexicano hacia el sistema establecido, 

por lo q~e una fracción de la clase media, estable-

ció una alianza con grupos campesinos y obreros para 

iniciar una lucha armada que acabara con un régimen 

personalista, rlgido y que negaba toda posibilidad 

de participación en la vida pública; por lo que el 

20 de Noviembre de 1910, estalló la primera revolu-

ción del siglo que comenzaba, La Revolución Mexicana. 

En el transcurso de ésta, la industria petrolera te

nía sus principales fuentes de producción en los cam 

pos del Gol fo de México, por lo que, geográficamente 

estaban aisladas de las zonas de lucha, y pod!an de

dicarse a satisfacer la demanda externa, y muy poco 

la Interna, llegando a depender ampliamnete del con

trol del capital extranjero. 

Los impuestos que pagaban las compañias petrolera al 

Estado, fluctuaban en el mejor de 1 os casos entre el 

2U de sus utilidades y en el peor sólo el 5%, por 

lo que el Gobierno Mexicano inició acciones para co

nocer a fondo las condiciones en que se encontraba 
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la Industria Petrolera en México, y para el 10 de F~ 

brero de 1915, el Gobierno de Veracruz instaló una 

comisión encargada para este propósito. 

Los empresarios de las Industrias Petroleras, al se!!_ 

tfr que se lesionaban sus intereses personales y so

bre todo los de capital, solicitan la mediación del 

Gobierno Norteamericano para que intervenga a su fa

vor, sin embargo, la situación económica, política y 

social en que se encontraba el país, hizo que el Go

bierno Mexicano decretara el 18 de Marzo de 1938, la 

Expropiación Petrolera, para lo cual se aplicó el Ar 

tículo 27 Constitucional, en donde se asentó que toda 

la riqueza que se obtenga del suelo, subsuelo, mares 

y ríos, es parte de la Ilación. De esta forma, la si

tuación económica, política y social del país sufre 

cambios sustanciales. 

Para contar con un organismo público que se encarga

ra de la distribución, organización y administración 

del petróleo mexicano, el 7 de Junio de 1938, por d~ 

creta presidencial, se crea Petroleas Mexicanos, 

(PEMEX). 
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P~ra la Industria Petrolera Nacional, después de la 

expropiación, sus primeros afias de vida independien

te fueron sumamente difíciles, ya que no se conse--

guian r•facciones "ara las instalaciones, no habia 

técnicos y profesionales en cantidad y calidad que 

desarrollaran nuevas tecnológias que operaran la in

dustria, llegando al extremo de no obtener ningún i~ 

sumo para seguir adelante, además de que el país en

frentaba a nivel mundial, un boicot promovido por las 

compañias efectadas por la expropiación. 

Sin embargo, pese a las adversidades que afectaban 

al pafs en ese momento, se utilizaron técnicas prim~ 

tivas para seguir con los trabajos, y fue en los me

ses de Junio a Noviembre de 1g35 cuando los trabajos 

realizados por PEMEX, los llevaron a la localizació~ 

exploración y explotación de su primer pozo, denomi

nado "El Plan 55", y a partir de este primer triunfo 

siguieron otros estudios y perforaciones en diferen

tes partes del país. 

1,2 INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

Como consecuencia de la transformación industrial 
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que sufría el país y de la enorme necesidad de incr~ 

mentar la tecnología relacionada con las funciones 

de planeación, exploración, explotación, producción 

e ingentería de proyectos, así como de todas aquenas 

que coadyuvaran al desarrollo de la Industria Petro

lera, petroquímica básica, petroquímica derivada y 

química: "Se consideró indispensable constituir un 

organismo descentralizado, de interés público y pre

ponderantemente técnico, educativo y cultural, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, así el 23 

de Agosto de 1965 se creó el Instituto Mexicano del 

Petróleo, por Decreto del Ejecutivo Federal ."{l) 

Para la creación del Instituto se consideró, entre 

otros puntos: "Primero. Que la transformación indus

trial del país exige imperativamente estar al día en 

materia de tecnología para acrecentar el rendimiento 

de la industria nacional a cuyo efecto ya hemos señ~ 

lado la necesidad de que el país realice una alta t~ 

sa de inversión intelectual, orientando la educación 

al trabajo productivo. 

Sequndo. Que, por otra parte, es meta de mi gobierno 

(l) Instituto Mexicano del Petróleo, Manual General de Organi
zación, p. 4. 
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atender los requerimientos de mano de obra a nivel 

superior, los que aumentan mucha más rapidamente que 

los de la fuerza de trabajo general, para la cual es 

conveniente relacionar los planes educacionales con 

la política de empleo, a fin de aproximar demanda y 

oferta de mana de abra calificada y semicalificada". 

( 2) 

Dada la importancia que tiene para el país la forma

ción de investigadores, el desarrollo de investiga-

clanes científicas y su consecuente aplicación a la 

Industria Petrolera, así como la capacitación del Pi:I 

sonal obrero para que desempeñe sus labores en nive-

les profesionales, el I.H.P., tiene las siguientes 

atribuciones, que para los fines del presente traba

jo, sólo mencionaremos las que se consideran más im-

portantes: 

O B J E T 1 V O S 

- Realizar investigación científica básica y aplica-

da; 

T2íliiiiri00fi'Cialde la Federación, 26 de Agosto de 1965, 
p. 2. 
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- Difund1r los,adélantos científicos y su aplicaión 

tecnología petrolera; 

- Procurar la elevación de los conocimientos teóri

cos y el mejoramiento de las habilidades prácticas, 

mediante la capacitación, del personal obrero, ad

ministrativo y técnico: 

- Realizar programas de prácticas estudiantiles y pr_E 

fesionales en la industria petrolera nacional: 

- Realizar planes de perfeccionamiento y de capacit! 

ción superior de los prefesionales; 

Promover la formación de maestros, doctores e in-

vestlgadores, y: 

- Cualesquiera otros medios conducentes al objeto 

señalado."(3) 

El l.H,P., desarrolla sus actividades por medio de 

laboratorios, plantas pilotos, plantas comerciales, 

centros educativos o en los campos de acuerdo con los 

(3) Op. Cit. Manual de Organización. p. 13. 
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requerimientos de sus plantas de trabajo, que se di

viden en diferentes ramas, como son: 

- Estudlos de adaptación de tecnologfa 

- Seguridad Industrial 

- Cursos de organización y administración Industrial 

Sus funciones básicas están comprendidas en 3 gran-

des grupos: 

Suministro de servicios técnicos y de ingeniería a 

PETROLEOS MEXICANOS y otras empresas petroleras, 

así como a la Industria Petroqufmica y ~uímica en 

general, 

Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 

para la Industria Petrolera, Petroquímica y Quími

ca, incluyendo el estudio, la adaptación y el mej~ 

ramiento de las tecnologías existentes. 

Adiestramiento de personal a todos los niveles pa

ra PETROLEOS MEXICANOS, el propio Instituto y las 
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empresas que lo solicitan."(4) 

Desde la fecha de su creación, el Instituto ha teni

do la ne~esidad de realizar modificaciones funciona

les y estructurales que le reclama el desarrollo ef~ 

ciente y eficaz de las atribuciones que le han sido 

conferidas, para tales efectos las más sobresalien-

tes en algunos aspectos, se realizaron a partir de 

lg79; con la fusión de algunas Divisiones: como fueron 

la de Promoción Académica y de Información y Difusión 

constituyendose la Subdirección de Desarrollo Profe

sional, con las Divisiones de Difusión, de Informa-· 

clón, de Promoción Académica y Editorial, atendiendo 

a las necesidades crecientes de la Industria Petrel! 

ra y Petroquímica en cuyo desarrollo participa el 

Instituto; siguieron otros cambios en diferentes Su~ 

direcciones, por lo que a continuación se presenta el 

el organigrama del Instituto, a la fecha de Agosto 

de 1985, y posteriormente se presenta una breve de~ 

crlpción de las funciones que realiza cada una de 

ellas. Esto con el fin de que en trabajos posterio·

res se busquen espacios de participación para el Li

cenciado en Trabajo Social. 
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1.4 ORGAN!ZACION Y FUNCIONAMIENTO 

"Las actividades que realiza el Instituto a través de 

la Subdirección de Tecnología de Exploración, compr~ 

den desde la planeación de brigadas de exploración y 

el desarrollo de proyectos geológicos y geofísicos, 

hasta le prestación de servicios de micro y macro P! 

leontología, palinoestratigrafía, geoquímica y el 

procesamiento de la información obtenida por gravim~ 

tría o sismología que anteriormente PEMEX realizaba 

en el extranjero."(5) 

La Subdirección de Tecnología de Explotación desarr~ 

lla estudios y proporciona servicios relacionados 

con la evaluación y predicción del comportamiento de 

los yacimientos, optimización de la perforación de 

pozos, planeación de recuperación secundaria, produ~ 

ción, transporte y manejo de hidrocarburos, así como 

los trabajos de análisis y prevención de la corro--

sión en las instalaciones petroleras. 

La S~bdirección de Refinación y Petroqufmica, está 

(5) 1.M.P. ,Subdirección de Promoción industrial y Asistencia 
Técnica, México, D.F. 
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encargada de investigar y desarrollar nuevos proce-

sos en las áreas de la refinación del petróleo, de 

la petroquímica y de la Industria química, así como 

de adecuar y mejorar las tecnologías existentes en 

dichas áreas. 

Las Subdirecciones de Ingeniería de Proyectos de Man 

tas Industriales y de Proyectos de Explotación, des~ 

rrollan estudios de factibilidad, técnico-económicos, 

la ingeniería básica y de detalle de los proyectos 

de la Industria petrolera, asi como los trámites de 

adquisición de materiales y equipo, supervisión de la 

construcción y asistencia durante la prueba y pues

ta en marcha de las instalaciones. 

La Subdirección de Investigación Básica de Procesos, 

tiene por objeto conocer con presición las bases 

científicas de los procesos industriales existentes 

e intervenir en el desarrollo de nuevos procesos. P~ 

ra ello efectúa estudios sobre catálisis, determina 

las propiedades termodinámicas de fluidos y los equ~ 

llbrios entre las fases, sintetiza especies catalíti 

camente activas, establece los mecanismos de reac-~-
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ción, estudia procesos energéticos alternos, etc. 

En la Subdirección de Estudios Econ~micos y Planea-

ción insdu~tri~l se formulan, e~alúan y actualizan 

planes de desarrollo para la Industria Petrolera y 

Petroqufmica bSsica. 

La Subdirección de Capacitación, tiene como finali-

dad principal elevar los conocimientos técnicos y 

las habilidades prácticas de los trabajadores de la 

Industria Petrolera, por medio de diversos cursos 

que proporciona a través de sus centros de capacita

ción en la RepJblica Mexicana. 

Sus actividades van desde la investigación de las n! 

cesidades de capacitación, el diseño de programas, 

la selecci6n de técnicas de enseñanza y la imparti--

ción de los cu;sos, hasta la evaluación de los resul 

tados de la capacitación. 

La ~~ción de Desarrollo Profesional, participa 

en el desarrollo del personal profesional de la In--

dustria Petrolera, Petroquímica y Química. 

Por su parte, la S~bdirección de Promoción Industrial 
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y Asistencia Técnica, es la responsable de promover a 
' . -":""-----

nivel Nacional e Internacional los potenciales del 

Instituto, así como de proporcionar los servicios de 

asistencia técnica a los usuarios del I.M.P. 

la Gerencia de Tecnología de Materiales, realiza es

tudios y asesorías en el área de materiales metáli-

cos y no metálicos enfocados a la selección y usos 

de los mismos, realiza análisis químicos, pruebas m~ 

canicas y de comportamiento, desarrolla normas y es

pecificaciones para los materiales y efectfia estu~-

dios para determinar fallas en los mismos durante un 

servicio, estableciendo su origen y proponiendo sol~ 

clones. 

la Gerencia_~~-Computación Electrónica, esta encarg! 

da de organizar y administrar el centro de cómputo 

del Instituto, así como de diseñar e implementar si~ 

temas de computación y participar en la ejecución de 

trabajos técnicos y administrativos. 

la Oivisió~-~~~~~tró~~· diseña e instala siste-

mas y equipos electrónicos y de computación, además 

proporciona mantenimiento y calibración a dichos e--
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quipos. 

La ~.!.!.!ª~~!ll!!.!:~~_!.~stalaciones de Servicios, 

tiene l~ responsabilidad de dar mantenimiento opera

tivo, preventivo y correctivo a los equipos e insta

laciones electromecánicas del Instituto, así como de 

fabricar y reparar el equipo de vidrio de laborato-

rio y el requerido para construir las plantas pilo-

tos. 

De esta forma, tenemos que dentro de la organización 

del Instituto, se encuentran áreas en las cuales pu~ 

de participar el Licenciado en Trabajo Social, es n~ 

cesarlo que éste las conozca para que no sólo se in

tegre a áreas administrativas sino también a las op~ 

rativas, ya que algunas de ellas involucran más as-

pectas sociales que conceptos técnicos-químicos de 

la explotación del petróleo. 

1.5 ltlSERCION DEL TRABAJADOR SOCIAL AL l.H.P. 

Una de las funciones básicas del Instituto, esta e~ 

caminada a la formación de personal técnico-profesi~ 



- 22 -

nal y de investigación para que contribuyan al desa

rrollo de la tecnología Petrolera Nacional. 

Para cumplir con éste propósito, el Instituto, esta

blece diversos proyectos, entre los que destaca el 

de otorgamiento de subsidios a estudiantes de esca-

sos recursos que cursen carreras profesionales y re! 

licen su Servicio Social dentro de él, así como que 

efectuen sus prácticas en el Instituto en relación 

con sus estudios de maestría y doctorado. 

A cambio del subsidio, el estudiante adquiere el com 

premiso de esforzarse en sus estudios y entregar in

formes de sus actividades al Instituto. Para tener 

derecho al subsidio, es necesario realizar los si--

guientes pasos: 

1, Mostrar la documentación correspondiente que los 

acredite como estudiante de carrera profesional y 

tener un promedio mínimo de ochr. 

2. Una vez acreditado como estudiante, el interesado 

es citado para realizar un examen psicométrico en 

las instalaciones del Instituto, lo 1ue permite 
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observar sus habilidades y destrezas. 

3. Observadas sus habilidades y destrezas es propue~ 

to pa.ra ocupar una vacante en cualquier Subdirec

ción. Esta vacante es de auxiliar de los profesi!!_ 

nales que ahi laboran, y al ocuparla se le desgna 

11 becari o''. 

4. En caso de que no existiera vacante, los selecci!!_ 

nados son integrados a un directorio que es llev~ 

do por el Departamento de Selección y Reclusión, 

en espera de que algúna Subdirección lo solicite 

y que el Departamento lo proponga. 

Al Integrarse a una Subdirección para desarrollar sus 

actividades, recibe los beneficios y obligaciones se

fialados en el "Reglamento para otorgamiento de subsi

dios a estudiantes de escasos recursos a nivel Licen-

ciatura, que son: 

4.1 Derechos 

Son derechos de los estudiantes son subsidio por 

escasos recursos: 
4.1.1 Obtener de la Subdirección de Desarrollo 
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Profesional una identificaci6n para tener 

acceso a las oficinas en donde deben rea

lizar trámites y hacer cobres. 

4.1.2 Recibir dentro de los primeros cinco días 

de cada mes, en el Departamento de Caja y 

Pagadurla, el importe del subsidio corre~ 

pendiente al mes anterior. 

4.1.3 Utilizar los servicios de la Biblioteca -

del Instituto, con sujeci6n a las normas 

establecidas-

4.1.4 Las demás que señale el reglamento. 

4.2 Obligaciones 

4.2.1 Esforzarse en sus estudios y mantener un 

promedio de calificaciones que no deberá 

ser inferior a B.06 6 su equivalente. 

4.2.2 Entregar en la Subdirecci6n de Desarrollo 

Profesional la constancia de los prome- -

dios obtenidos después de cada ciclo ese~ 

lar respecto a sus estudios. 

4.2.3 Guardar la seriedad y compostura necesa-

ria durante las visitas que hagan al Ins

tituto, para trámites o cobro de subsidio. 

4.2.4 Identificarse ante el personál de recep--
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ci6n el de vigilancia, caja y pagaduría.

cuando sean requeridos por ellos. 

4.2:5 Cumplir fielmente con todas las disposi-

ciones del reglamento. (6) 

Dentro de los proyectos que lleva a cabo la·Subdi-

recci6n de Desarrollo Profesional, se encuentra el 

"Programa de Educaci6n Abierta para Asultos", pro-

grama que al ser instaurado, permiti6 el acceso de 

dos pasantes de Trabajo Social, ya que el desconoci 

miento de su profesi6n, no facilita otras posibili

dades de inserci6n al Instituto. 

Su inserci6n fue como "becarios", es decir, auxiliA 

res del responsable del programa, sin embargo, la -

formaci6n recibida en la E.N.T.S. permiti6 a los PA 

santes realizar las funciones de Organizaci6n, Coa!. 

dinación y Programación del Programa de Educación -

Abierta dentro del Instituto, y que al desempeñar -

dichas funciones se deleg6 en ellos la responsabili 

dad di recta del programa. 

(6) Reglamento para otorgamiento de Subsidios,p.7-8. 
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Sin embargo, el cumplir y desarrollar las funciones 

profesionalmente, no fue suficiente para lograr el 

reconocimiento profesional del Licenciado en Traba

jo Socia) por parte de las autor~dades del Institu

to. 

1.6 FUNCION DEL TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DE LA su~ 

DIRECCIDN DE DESARROLLO PROFESIONAL. 

Como se expllc6 anteriormente, la lnserci6n de los 

pasantes de Trabajo Social al Instituto fue al Pro

grama de Educacl6n Abierta, programa que implant6 -

al Instituto en colaboraci6n con la S.E.P. y el In~ 

tltuto Nacional para la Educaci6n de los Adultos -

(!NEA), con el prop6sito de coadyuvar a la supera-

cl6n acad~mica de sus trabajadores en los niveles -

de primaria, secundaria y preparatoria. Asf, de 

conformidad con las normas establecidas por la SEP 

e !NEA, el !.M.P. se constituy6 en una Unidad Prom.!?. 

tora del Sistema de Educaci6n Abierta, quedando co

mo responsable la Subdirecci6n de Desarrollo Profe

sional, a quien se le encarg6 realizar la organiza

c16n y coordinaci6n de las actividades. 
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Previa a la ejecuci6n del Programa de Educación A-

bierta se realizaron una serie de actividades que -

le dieron forma al programa, estas fueron desarro-

lladas ~ar un pasante de Trabajo Social que se en-

centraba asignado en otro proyecto, dentro de la 

misma Subdirecci6n, pero dada la importancia que t~ 

nfa el programa y la posibilidad de su intervenci6n, 

se incorpor6 al mismo para desarrollar las siguien

tes funciones: 

De investigaci6n; consisti6 en la elaboraci6n del -

marco de referencia, incluidas las bases legales y 

educativas en el proceso enseñanza-aprendizaje en -

la educaci6n para adultos, ésto con el fin de ini-

ciar un proceso educativo acorde a las expectativas 

de los trabajadores y a los requerimientos del Ins

tituto. También se aplic6 un cuestionario entre -

los trabajadores del Instituto, lo que permiti6 de

tectar una demanda de 121 personas interesadas en -

ingresar al programa en sus diferentes niveles, es

to es; Primaria, Secundaria y preparatoria. 

De coordinación Interna; se encargó de elaborar los 

oficios y acuerdos necesarios para oficializar el -
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programa, y: 

De coordinación externa; estableció lazos de comunj_ 

cación con las instituciones correspondientes - - -

(S.E.P.-1.N.E.A.). 

El exceso de trabajo que implicó el programa, permi 

tió que se solicitara la colaboración de otro pasan 

te de Trabajo Social, solicitud que se realizó in-

formalmente, ya que el desconocimiento de la forma

ción profesional y la ubicación donde se realizan -

sus estudios no permiten que se establezcan formal

mente. Asf, los pasantes de Trabajo Social se con

virtieron en los coordinadores, encargados y respon 

sables de llevar a cabo el funcionamiento del pro-

grama, función que no les corresponde, pues su si-

tuación dentro del Instituto es la de "becarios", -

a ellos les corresponde auxiliar a los empleados 

del Instituto con funciones y atribuciones especffj_ 

cas, lo que los limita quedando fuera de ser respon 

sables de programas o proyectos que se desarrollan 

dentro del Instituto. 



" 29 -

La~ funci~nes que realizaron los Trabajadores Soci~ 

les dentro del programa fueron: 

Dlfusi6n y Promoci6n, la participaci6n de 1os 

trabajadores en el programa no fue de forma es-

pontánea, fue necesario darlo a conocer dentro -

dentro del Instituto, para lo que se utilizara-

ron carteles de !NEA, asf como la publlcaci6n de 

la convocatoria en el Organo Informativo del 

Instituto. 

Reclutamiento e integraci6n de la documentac16n 

necesaria de los participantes, que conform6 el 

archivo del programa, a fin de gestionar ante la 

SEP o !NEA la revalldacl6n y reconocimiento de -

los estudios realizados. 

lntegracl6n de un cuadro de asesores profesiona

les del Instituto, responsables de orientar a 

los estudiantes en las materias que presentan 

cierto grado de dificultad, como son; matemáti-

cas, ffsica, qufmica, biologfa, etc. 

Programaci6n de los grupos con sus asesores y ho 

rarios, asf como del proceso administrativo para 

realizar los exámenes. 
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Retini6n con los asesores para conocer los avan-

ces y obstáculos que dificultan la enseñanza- -

aprendizaje, así como del curso de capacitaci6n 

para los asesores. 

Coordinaci6n con !NEA, SEP y el Sindicato Nacio

nal de Trabajadores del Instituto Mexicano del -

Petr61eo (SNTIHP), para organizar actividades 

que conciernen al programa como fueron: plática 

de informaci6n y motivaci6n para los trabajado-

res; trámites para obtener material didáctico, -

papelería e identificac16n de los alumnos y ase

sores; reuni6n con alumnos y asesores para info~ 

mar y al mismo tiempo escuchar los problemas que 

enfrenta el programa, para que en conjunto se -

propongan soluciones. 

Esta labor implic6 el esfuero de trabajadores, ase

sores y Trabajadores Sociales que enfrentaron pro-

blemas de deserci6n y ausentismo a las asesorfas, -

debido a la situaci6n laboral o familiar de los a-

lumnos, obstáculos que no impideron obtener los si

guientes logros: 

"Se tramitaron 18 exámenes correspondientes 16 

a la primera parte y 2 a la tercera del nivel 



- 31 -

de primaria, aprobándose el 100~, con el resu! 

tado sobresaliente por parte de uno de los tr~ 

bajadores quien recibi6 su certificado de ter

minaci6n de estudios de primaria. 

Se ~ramitaron 128 exámenes para los grupos de 

secundaria de los cuales 118 fueron acredita-

dos y 10 no acreditadon; es decir el 7.8i del 

total, lo que significa un fndice muy bajo de 

reprobaci6n. 

Se tramitaron 111 exámenes para los grupos de 

preparatoria, obteniéndose un promedio de - --

41.5\ de exámenes acreditados del total de los 

solicitados por los alumnos, iniciando de esta 

forma su segundo semestre de las materias apr~ 

badas y continuando con la asesorfa de las ma

terias no acreditadas del primer semestre".(7~ 

Todas las actividades realizadas y los resultados -

obtenidos han coadyuvado a que la demanda de educa

ci6n por parte de los trabajadores del Instituto -

dentro de la enseñanza abierta aumente. Con lo que 

se logr6 un incremento en el número de educandos --

(7) Informe del Sistema de Educaci6n abierta, 111,88. 
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para el segundo ciclo que se inició el 23 de febrJ¡ 

ro de 1985. 

Cabe aclarar que el nivel de primaria está integra

do por 12 libros de texto, de las siguientes mate-

rias; Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales, dividido el curso en 3 partes y 

cada una unificada con 4 materias. En el nivel de 

secundaria son 18 libros de texto de las mismas ma

terias, salvo que este nivel ya requiere de mayor -

tiempo y atención por parte del asesor y alumno - -

pues aumenta la complejidad. La Preparatoria AbieE 

ta está constituida por 6 semestres, con un total -

de 36 materias, apoyada por 49 libros de texto divi 

dida en 3 áreas de estudio: Area de Ciencias Admi-

nistrativas y Sociales, Area de Ciencias Flsico-Ma

temáticas y Area de Humanidades, además de ser necJ¡ 

sario contar con bibliografla complementaria que rJ¡ 

fuercen o amplien los conocimientos. 

Las funciones se realizaron atendiendo las necesid~ 

des de los trabajadores y las posibilidades que el 

Instituto ofrecla. Sin embargo, debido a 2 circun~ 

tancias fundamentales, los Trabajadores Sociales 



- 33 -

fueron desplazados del programa, y que fueron: 

Primero, el desconocimiento del perfil profesio

nal .del Licenciado en Trabajo Social impidi6 r~ 

batir el desplazamiento, pues tenían asignadas -

funciones de auxiliares. 

Segundo, debido a la situación de austeridad y -

de crisis por la que atraviesa el país y al pro

ceso de restructuración administrativa, el Pro

grama de Educación abierta se fusiona con otros 

proyectos, quedando otros responsables. 

Pese al descontento de los participantes en el pro

grama, uno de los Trabajadores Sociales quedó como 

asesor en las materias, mientras que el otro buscó 

integrarse a laborar a otra institución. Aún así, 

el paso de los Trabajadores Sociales por el lnstit~ 

to quedó constatado al lograr la operacionalización 

del programa, y los resultados obtenidos fueron de

bido a que la formación profesional le proporcio

na elementos teórico-metodológicos que le permiten 

desarrollar, conducir, elaborar y ejecutar progra-

mas en cualquier espacio que se le proporcione la -

oportunidad de llevarlos a cabo. 
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PROBLEMllS QUE SE LE PRESENTllN 11 Lll PROFESION DE TR~ 

BllJO SOClllL EN EL CllMPO LllBORllL. 

La Universidad Nacional l\ut6noma de México (UNllM), tiene como 

prop6sito fundamental formar profesionales, investigadores, -

profesores y técnicos que le sean útiles a la sociedad. Para 

cumplir este fin y poder contribuir con acierto y claridad al 

desarrollo social, econ6mico y político del país, es indispe~ 

sable que existan mecanismos de interrelación que posibiliten 

los canales de comunicaci6n que proporcionen pautas para la -

formaci6n de los profesionales, que respondan eficazmente a -

los requerimientos y necesidades sociales. 

Por lo anterior, las Escuelas y Facultades que forman la Uni

versidad, deben tomar como punto de partida la realidad so- -

cial que impera en el país, para que al planear el proceso 

educativo, éste incluya los objetivos y contenidos que den 

respuesta a dicha realidad. Es decir, que el profesionista -

en su desempeño profesional aplique con certeza los conoci- -

mientas, habilidades y destrezas adquiridos en su formación, 

que actue crítica y responsablemente en los procesos de los 

cambios sociales, y a su vez asimile e integre los adelantos 

científicos y técnicos a su desarrollo profesiona]. 
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2.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO PRO

FESIONAL OEL LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL. 

Desde el punto de vista teórico, los egresados de -

la enseñanza superior, tienen la oportunidad de in

tegrarse a cualquier campo relacionado con su espe

cialidad o indagar en otros que les den perspectiva 

de desarrollo, a partir del supuesto fundamental, -

de que han recibido una formación profesional eman! 

da de las necesidades reales del pafs, que se soli

difica en una serie de conceptos y definiciones que 

señalan las caracterlsticas, alcances y limites de 

los profesionales. 

Sin embargo, esta situación no siempre se cumple en 

la práctica; es decir, los profesionistas al egre-

sar de la Universidad y buscar la oportunidad de 

aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adqui

ridos en el transcurso de su formación académica, -

en ocasiones no la encuentran o no se la brindan 

las instituciones. Ante esta situación, se inte

gran a realizar funciones y actividades ajenas a su 

profesión, lo que los coloca como profesionistas 
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subempleados y consecuentemente ~e les impide su d~ 

sarrollo profesional. 

Esto tr~e como consecuencia, en estos profesionis-

tas, una serie de problemas de caracter personal y 

social, entre los cuales tenemos: 

Frustración al no poder desarrollarse profesio-

nalmente; 

desaliento al no tener una fuente de ingresos 

económicos que les permitan satisfacer sus nece

sidades fundamentales, y 

no poder proyectar su profesi6n en la disminu- -

sión de la problemática social. 

Esta falta de relaci6n entre los centros de enseña~ 

za superior y la realidad social los aleja de los -

planteamientos académicos, y pronto los obliga a 

convertirse en meros ejecutores de procedimientos -

administrativos dentro de las pocas instituciones -

que los ocupan. Por lo que pese que la Escuela 

Nacional de Trabajo Social (ENTS) forma profesi~ 

nales para desarrollar funciones de investigación, 

planeaci6n, programación, docencia, desarrollo de -

la comunidad, trabajo con grupos, entre otras, la 
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mayorla de las veces no las puede desarrollar en la 

prSctica, ya que las instituciones empleadoras des

conocen su perfil profesional. 

Un caso concreto de esta situación, se encontró en 

el Instituto Mexicano del Petróleo (IHP), que al -

desconocer qué funciones y actividades desarrolla -

el Licenciado en Trabajo Social, el Srea que lo em

pleó, lo ubicó como auxiliar de otros profesionistas, 

y que, al quedar sujeto a decisiones verticales - -

aunadas a su desconocimiento como profesionista,obi 

taculizaron su trabajo. Esta falta de participa- -

ción y reconocimiento en la toma de decisiones mini 

minizan su labor, esfuerzo, empeño y capacidad en -

la ejecución y conducción de los programas. 

Lo anterior puede puede tener su origen en diferen

tes factores que influyen negativamente en su des! 

rrollo profesional, y que han impedido en gran medí 

da al pasante de la Licenciatura, desempeñar las -

funciones y actividades inherentes a su profesión, 

ya sea en Instituciones relacionadas con su propósi 

to profesional o en otras que le permitan nuevos 

campos de acción profesional, y que pueden ser: 
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Siendo una carrera profesional relativamente nu! 

va, tiene su antecedente inmediato en la carrera 

de Trabajo Social Técnico (con la concepción - -

asistencialista), las instituciones no han logr~ 

do distinguir con claridad los objetivos, funci~ 

nes y actividades que se desarrollan en los dif! 

rentes niveles de la profesión. 

La falta de una definición teórica-metodológica 

que dé cuerpo a la profesión, delimitando y pre

cisando el Trabajo Social como disciplina aocial. 

Los cambios en los Planes de Estudios que no - -

trascienden a las Instituciones. Esto es, se m~ 

difica constantemente el deber de la profesión -

mientras se olvida su quehacer dentro de las In~ 

t1tuciones. Modificaciones basadas muchas veces 

en suposiciones te6ricas alejadas de la realidad 

social del país. 

La incongruencia entre la formación acad~mica y 

el mercado de trabajo, esto es, que durante la -

práctica profesional se van adquiriendo los con~ 

cimientos que la lnstituci6n demanda, mientras -

los aprendidos se quedan rezagados y se olvidan. 
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La falta de información, difusión y promoción 

del perfil profesional por parte de la Escuela 

hacia las Instituciones, que se manifiesta en la 

falta de demanda del profesional para ocupar - -

puestos en su organización por consiguiente y la 

subutilización de su labor. 

Por lo anteriormente expuesto se ha planeado la pr~ 

sente investigación que tiene como finalidad: 

Conocer el grado de información que tiene el pe!_ 

sonal del Instituto Mexicano del Petróleo del L.i' 

cenciado en Trabajo Social. 

Contribuir al reconocimiento profesional del Li

cenciado en Trabajo Social dentro del Instituto. 

Enunciar las caracterfsticas profesionales del -

Licenciado en Trabajo Social, egresado de la Es

cuela Nacional de Trabajo Social. 

Exponer ~reas de participación del Licenciado en 

Trabajo Social dentro del Instituto. 
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Propósitos que se podrán alcanzar en la medida que 

se operacional icen las siguientes hipótesis: 

El desconocimiento del perfil profesional del Li 

cenciado en Trabajo Social dentro del Instituto 

~exicano del Petróleo, provoca que su quehacer -

profesional sea como auxiliar de otros profesio

nales, sin obtener ningún reconocimiento profe-

sional a su labor. 

La falta de promoción y difusi6n del perfil pro

fesional del Licenciado en Trabajo Social, oca-

siena que se desconozcan las funciones y activi

dades para las que fue capacitado. 

El comprobar o disprobar estas hipótesis permitirá 

conocer cuales son las causas que impiden al Licen

ciado en Trabajo Social su óptimo desarrollo profe

sional dentro del Instituto, y así mismo servirá pa 

ra buscar alternativas de solución al problema. 

Lo anterior es con el fin de superar las funciones 

y actividades de mero ejecutor de programas, ya que 

la formación profesional le permite integrarse ple

namente en la elaboración, planeación y evaluación 
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de éstos, así como en la normatividad que los guía. 

Para ello, con su labor demuestra responsabilidad y 

creatividad, lo que le podrá permitir obtener, si -

se integra, el reconocimiento de su profesión. 

2.2 DETECCIDN DE LAS CAUSAS QUE DETERMINAN LA PAR

TICIPACIDN DEL LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL EN 

LA SUBDIRECC!ON DE DESARROLLO PROFESIONAL. 

El desconocimiento que se tiene del Licenciado en -

Trabajo Social, se percibe en gran parte dentro del 

Instituto Mexicano del Petr6leo. Para los fines 

del presente trabajo s6lo se investigará el nivel -

de conocimientos que sobre el particular tienen las 

personas que laboran en la Subdirección General de 

Capacitación y Desarrollo Profesional. Por consid! 

rar que en ella el Licenciado de Trabajo Social po

dría desarrollar funciones y actividades útiles a • 

la misma. 

La estructura orgánica de la Subdirecci6n General -

de Capacitaci6n y Desarrollo Profesional del Insti

tuto Mexicano del Petr6leo, está conformada de la -
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siguiente manera: 

Subdirecci6n de Capacitacl6n 

Subdirecci6n de Desarrollo Profesional 

2 Gerencias por cada Subdirecci6n 

2 Divisiones por cada Gerencia 

3 Departamento por cada Divlsi6n 

3 Jefes de Zona, dependiendo directamente de la 

Subdireccf6n General 

3 Jefes de Centro por cada Jefe de Zona 

3 Jefes de Centro en la República. Zona Norte, -

Centro y Sur. 

La poblaci6n que labora en la Subdireccl6n General 

es la siguiente: 

SUBD!RECCIDN 

Capac !tac i 6n 

Desarrollo Profesional 

En ambas una poblaci6n 

Flotante del isi de becarios 

T o t a l 

PDBLACION 

400 

500 

___!lL 

1035 

No se incluyen los Jefes de zona (800) que están -
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ubicados en centros de trabajo foráneos. 

De esta población, se pretende investigar los fac

tores que influyen en el desconocimiento del Lice~ 

ciado en Trabajo Social dentro del Instituto, para 

ello, se diseñó el cuestionario que se encuentra -

en el anexo para captar datos que permitan un aná

lisis de la situación, donde posteriormente se de~ 

prendan posibles alternativas de acción. 

Para aplicar el cuestionario, se utilizará una - -

muestra al azar, por lo que al seleccionarla se r! 

toma la tabla 3 del autor Felipe Pardinas de su 11 

bro Tablas Estadfsticas; por lo que se aplicarán -

300 cuestionarios•. "Tabla 3 tamaños de muestra -

por niveles de confianza y P dada (proporciones) -

tamaños de las muestras requeridas para poblacio--

nes finitas, para niveles de confianza selecciona-

dos y variados lfmites de confiabilidad de la mue~ 

tra en muestras de atributos". (20) 

• En la tabla aparecen para 1000 un total de 278, 
pero se agregan 22 para cerrar el número. 

(20) Felipe Pardinas, tablas estadísticas, p. 43. 
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2.3 ESTUDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Para disponer de suficiente información que de ba

se y respuesta a las hipótesis planteadas, se te-

nfa planeado aplicar 300 cuestionarios al personal 

de la Subdirección de Capacitación y Desarrollo -

Profesional. Sin embargo, dentro de la etapa de -

aplicación de los instrumentos, se encontraron di 

ferentes obstáculos que redujeron el número de - -

cuestionarios, entre los impedimentos está el sis

tema de seguridad que existe dentro del instituto, 

ya que impidió introducir todos los cuestionarios. 

Por lo que sólo se aplicaron 108, o sea el 10% del 

total de la población. 

De los 1D8 cuestionarios aplicados, se obtuvieron 

los siguientes datos: 23 fueron contestados -

(67.59%) y 35 no proporcionaron información -

(32.41%). 

Con respecto a los cuestionarios contestados se o~ 

tuvieron los siguientes resultados: 

Del personal que se encuestó, el 48.15% es emplea-
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do y el 19.441 es becario, el 32.41% no proporcio

nó datos. La información obtenida proporciona una 

visión más amplia y objetiva de la situación de 

Trabajo Social dentro del Instituto, pues en la m~ 

yoria son estables en su puesto o función y la - -

otra parte es personal eventual dentro del Instit~ 

to (Cuadro 2). De este personal, tenemos que el 

14.8lt son mandos medios, es decir, Jefes de Divi

sión, Jefes de Departamento y Jefes de Oficina, el 

27.78% personal técnico, el 18.52% personal admi-

nistrativo y el 38.89% no ubicó su función (Cua-

dro 3). 

Se puede observar que se recabó la opinión de los 

diferentes participantes en la estructura orgánica, 

en la cual, a los becarios se les asignan áreas 

técnicas o administrativas para que desempeñen sus 

funciones, ocupan la mayor parte en la última, ad~ 

más de que el Instituto no ha contratado personal 

para las áreas de Desarrollo Profesional y Capaci

tación desde 1980, sino que solamente proporciona 

ayudas económicas (becas) para la prestación de 

Servicio Social (Cuadro 4). Sobre la profesión de 

Trabajo Social, tenemos que el 28.33% la conocen a 
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nivel Licenciatura, el 25% a nivel Técnico y el 

46.67X no conocen a ninguno de los dos niveles, s~ 

" lo el 10~ tiene conocimiento de los dos (Cuadro 5). 

Al sol !citarles que distinguieran las funcione; y 

actividades que se realizan en cada nivel, se en-

contr6 que el 45.38~ no señaló ninguna, el 21.29% 

enunció alguna y el 45.38 no contestó (Cuadro 6) .

Estos datos proporcionan una idea del problema que 

enfrenta Trabajo Social en el campo laboral, pues 

es frecuente que en muchos lugares al desconocer -

las funciones y actividades que desarrolla el Li-

cenciado en Trabajo Social se le confunda con las 

de un Técnico en Trabajo Social, ocasionando que -

sean empleados que los contratan indistintamente -

en las instituciones. 

Los medios por los que se enteraron de Trabajo So

cial, son; el 36.11i a través de sus compañeros de 

trabajo o vecinos, el 5.56% por medios impresos, -

el 6.48~ por interés personal, el 2.78~ fue por 

contacto en otras instituciones (Cuadro 7). Así -

tenemos que no existen canales de información para 

difundir la Licenciatura en Trabajo Social, ya que 
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al solicitarles una distinción en Trabajo Social -

49.07% no contestó y más del 50~ han escuchado de 

Trabajo Social pero no pueden precisar una difererr 

ciaci6n. 

Al cuestionarles en que centro educativo creen que 

se imparte la Licenciatura, el 33.12% señaló la -

UtlAM, el 17.18% Escuelas de la SEP. el 1.5.95% Es-

cuelas particulares, el 5.53% el Instituto Politéf 

nico Nacional, y el 28.22% no registra datos (Cua

dro 8). El rubro con mayor registro fue la UNAM,

esto se puede deber a que existe un número consid~ 

rable de trabajadores que han cursado estudios de 

enseñanza media superior y superior, por lo que 

han escuchado en algunas ocasiones sobre la Licen

ciatura y su duración, en segundo lugar fue la SEP, 

que por tener mayor divulgación la consideraron -

que puede impartir la profesión de Trabajo Social 

por lo que la marcaron. 

Para averiguar el grado de conocimiento de la Li-

cenciatura, se les planteó que señalaran la dura-

ción del periodo escolar, encontrándose que el 

18.53% marcaron de uno a ocho y de uno a nueve se-
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mes tres, el 19.44%, los demás fueron marcados al -

azar, resaltando que el 41.66~ no señaló ninguno -

(Cuadro 9). Esto se puede deber a que, se señaló 

anteriormente, siendo profesionistas, en su mayo-

rfa, tienen indicios de cuanto dura una carrera 

nivel superior. Los entrevistados pueden suponer 

que esta duración es genérica para todas las escu~ 

las que imparten Trabajo Social, lo cual no es - -

cierto, pues en las escuelas varía según el nivel. 

Para obtener un mayor acercamiento al grado de co

nocimientos de la Licenciatura entre los trabajad~ 

res, se les expusieron los conocimientos que se im 

parten en la ENTS, y se le solicitó que marcaran -

los que suponen recibe el estudiante durante su -

trayectoria académica, encontrándose lo siguiente: 

el 9.49~ marcaron Psicología Social, el 8.96~ mar

caron Sociología y el 8.78% marcaron Trabajo So- -

cial, sólo el 2.99% marcaron el rubro de todos - -

(Cuadro 10). De esta forma, observamos que a Tra

bajo Social se le considera con un enfoque Psicol~ 

gista y de aquí se desprenden dos problemas a la -

profesión; Primero, a Trabajo Social no se le re

conoce su avance profesional en el campo laboral -
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~i en lo teórico, y; Segundo, que al tratar de con 

cursar para laborar dentro de la Institución y al 

ser confundido con otros profesionales de las Dis

ciplinas Sociales, de antemano quedará relegado P! 

ra crear u ocupar alguna plaza, ya que su profe- -

stón carece de prestigio social. Y sede alguna -

forma es contratado de manera circunstancial para 

laboral, se le ubica en espacios diferentes a su -

quehacer profesional. 

Este problema lo reciente en mayor grado el egres! 

do, ya que son muy limitadas las oportunidades pa

ra trabajar, o simplemente no las hay; y si de al

guna forma lograra integrarse de manera circunstan 

cial a laborar a un campo de acción nuevo para su 

profesión, donde tiene posibilidades de desarrollo 

profesional, por el desconocimiento de su profe- -

sión se le asignaran actividades y funciones dife

rentes a las que fue capacitado en la escuela, dei 

viandolo de su objetivo profesional y por consi- -

guiente, impidi€ndole contribuir a disminuir la -

problemática social. De esta forma, el Licenciado 

en Trabajo Social enfrenta la incongruencia de su 

preparación y la práctica profesional. 



- 50 -

Al proponerles en lo cuestionarios las funciones -

que realiza el Licenciado en Trabajo Social y soli 

citarles marcaran las que suponen realiza este pr~ 

fesional, se encontr6 que el 15.20% marcaron el 

trabajo con la comunidad, el 13.45% trabajo con 

grupos y el 12.29% estudio de casos, únicamente el 

4.09% marc6 el rubro de todos (Cuadro 11). Como -

se podra observar, fueron marcadas las funciones -

tradicionales en Trabajo Social, dejando en menor 

proporci6n las otras. 

De estas funciones, las últimas son las que puede 

desarrollar el profesional dentro del Instituto, y 

que al realizarlas no sale de su campo de acci6n -

ya que son conocimientos que la practica profesio

nal ha incorporado y desarrollado en el transcurso 

del tiempo y que son de·gran utilidad, pero al a-

signarles labores administrativas, estos conoci- -

mientas no los podra desarrollar y con el transcu~ 

so del tiempo pronto seran olvidados. 

Igual situaci6n ocurre con las actividades, pues -

el ll.38t considera que debe orientar e informar a 

individuos, el 9.48t que debe realizar estudios s~ 
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cioecon6micos y el 9.21% llevar a cabo entrevistas, 

únicamente el 6.24% marc6 la linea de todas (Cua-

dro 12). Con estos resultados vemos que el Licen

ciado en Trabajo Social aún se le considera en la 

concepci6n "asistencialista" y que en este marco -

debe realizar su trabajo. 

En lo que concierne a si hay Trabajo Social dentro 

del Instituto, los entrevistados manifestaron lo -

siguiente; el 10.18% saben que existe este profe-

sionista dentro del Instituto, ubicandolo dentro -

de la guardería (6.49%), servicio médico (1.85%) y 

servicios administrativos y de personal (1.92%), -

el resto, o sea el 89.82% no saben de su existen-

cia. Esta ubicaci6n, pone de manifiesto el por -

que se le considera en la concepci6n asistenciali~ 

ta-administrativa. 

Al preguntarles si entre sus compañeros conocen a 

alguien que sea Licenciado en Trabajo Social, el 

50.93% dijo que no, el 16.66% contest6 que sf, y 

las funciones que realiza son: corrector de esti

lo (4.36%), trabajo administrativo (3.70%), anali

za información (2.78%), coordinaci6n académica y 
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programaci6n de cursos (l.B5i) respectivamente y -

otro (l.B5i) señal6 que hace todo menos Trabajo S~ 

cial (Cuadro 14 y 15). Con este panorama tenemos 

que los pocos que ha logrado integrarse a laborar, 

en donde se les desconoce su perfil profesional, -

se les asignan funciones y actividades diferentes 

a su preparaci6n. 

Para conocer la situaci6n de los estudiantes que -

cursan la Licenciatura en Trabajo Social y se en-

cuentran laborando en el Instituto, tenemos que el 

7.4li tiene conocimiento de ello y que el 92.59% -

los desconoce. Las funciones que realiza son: be

cario (3.70i), coordina estudios (2.7Bi) y no sabe 

que realiza (2.7Bi). El total de estudiantes que 

trabajan y estudian la Licenciatura son 8, y las -

funciones que realizan son distintas a las que se 

les ensenan en la Escuela. 

Al cuestionarles las causas por las que no hay Tr! 

bajo Social en el Instituto, el 11.11~ menciona 

que es por falta de informaci6n, el 11.lli no sabe, 

otro 11.11% indica a que tal vez no sea necesario 

al Instituto, el 7.40t desconoce las aportaciones 
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que pudiera dar, y el 50.951 no proporciona datos 

(Cu~dro 17). Respuestas que junto con otras, van 

reforzando las hipótesis planteadas al inicio de -

este trabajo. 

Con respecto a si consideran necesario la partici

paci6n de un Licenciado en Trabajo Social dentro -

Instituto el 38.89$ señaló que si, el 21.29~ dijo 

que no y el 31.82% no registró datos. Las razones 

por las que es necesario son: para mejorar las r~ 

laciones humanas (12.04%), para trabajar interdis

ciplinariamente (4.64t), para elaborar proyectos -

de apoyo (1.86~). entre otras; las razones por la 

que no es necesario son; no hay necesidad (7.40t), 

ya hay muchos administrativos (1.86i), se descono

cen las aportaciones (1.86t) y ya los hay {.92t) -

(Cuadro 18 y 19). 

Respuestas que no favorencen en mucho al Licencia

do en Trabajo Social, pues, al aceptarlo se le in

tegra a actividades administrativas o de oficina, 

alejandolo de su labor con los trabajadores, de e~ 

tar en contacto con ellos; si no se le acepta es -

por que se desconocen sus potencialidades de trab! 
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jo, y además de que no hay información de sus apoL 

taciones como profesional. 

Al preguntarles si considera necesario la contrat~ 

ción de un Licenciado en Trabajo Social, el 7.4li 

contestó que no, el 54.63t manifestó que sf, y el 

31.96i no contestó. Las razones por la que no se 

contrata son: por que el Instituto no lo requiere 

(l.85t), no se conoce su preparación (l.85t), el -

Instituto realiza investigación cienttf1ca, no hu

manfstica (.93t), y el (2.78%) señal6 que no hay -

plazas. A los que considera necesario la partici

pación del Licenciado en Trabajo Social, se les -

cuestionó en que proyectos podrfa participar; el -

8.33% considera que en Desarrollo Profesional; el 

5.56% no sabe y el 4.63% desconoce los proyectos.

El número sobresaliente fue el de sin datos, con -

el 51.86t, demostrando con ello el pleno desconoci 

miento del Licenciado en Trabajo Social. 

En términos generales, tenemos que el Licenciado -

en Trabajo Social enfrenta un panorama sombrío y -

dificil de resolver dentro del Instituto, ya que -

aunque es aceptado en algunos casos, aún con la --
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concepción asistencialista-administrativa, no se -

le ubica en funciones de su profesión, pues las -

desconocen, por lo que no crean ni existen espa- -

cios para su desarrollo profesional. 

Puede afirmarse, que el desconocimiento del Licen

ciado en Trabajo Social y su ubicación en funcio-

nes específicas de su profesión en el campo labo-

ral, se debe a la falta de una promoción de su pe~ 

fil profesional; así como a la nula importancia, -

como profesional, de su participación en la dismi

nución de la problemática social. Observandose -

además, una separación entre su preparación acadé

mica y los requerimientos institucionales, y con -

ello, un aumento de profesionales sin empleo y por 

consiguiente la no utilización de recursos humanos 

capacitados. 
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CAP. ALTERNATIVAS DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL TRA

BAJADOR SOCIAL EN EL I.M.P. 

Una vez investigado los factores que intervienen en el dese~ 

nocimiento de la profesi6n de Trabajo Social (a nivel Licen

ciatura) por parte de los trabajadores del Instituto, es ne

cesario buscar y presentar pociones para que el Licenciado -

en Trabajo Social pueda participar profesionalmente dentro -

del Instituto, ya que la participaci6n de éste profesional -

es de igual importancia como la de los otros trabajadores. -

Por lo anterior, a continuaci6n se pretenden plantear algu

nos espacios donde pueda Intervenir profesionalmente y pueda 

contribuir al desarrollo del Instituto. 

Las pociones donde puede participar el Licenciado en Trabajo 

Social, son las siguientes: 

- En la detecci6n de las necesidades de capacita- -

ci6n que desarrolla la Subdirecci6n. 

- En la formaci6n, integraci6n, conducci6n y manejo 

de grupos 

- En los trabajos de Grupos Interdisciplinarios 

- En el Proyecto de Becas 

.. ;, .. , 
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- En Educación Continua 

- En el Sistema de Educación Abierta 

3.1 FORMACION PROFESIONAL 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

al impartir niveles educativos, tiene como fines 

esenciales formar profesionales, investigadores, 

profesores universitarios y técnicos útiles a la s~ 

ciedad. Dentro de estos niveles se encuentra la Li 

cenciatura en Trabajo Social, que es impartida por 

la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS). 

Para lograr que el Licenciado en Trabajo Social se 

pueda integrar al campo laboral la ENTS diseña, es

tructuras, organiza y planea su formación profesio

nal, en donde se le proporciona elementos teórico-

metodológicos que les serán indispensables para su 

inserción al mercado de trabajo y para su desarro--

1 lo profesional. 

Para que la formación profesional responda a las n~ 

cesidades sociales, la ENTS forma en los alumnos 
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habilidades, destrezas y actitudes especfficas, que 

junto con conocimientos teóricos de las Disciplinas 

Sociales, y en particular de Trabajo Social, les -

sirvan para desarrollar capacidades intelectuales -

que les permitan percibir, interpretar y dar alter

nativas de solución a la problemática social. Para 

ello cuenta con un Plan de Estudio, en donde se ex-

presan; la organización e integración de los conte-

nidos educativos, los objetivos y la relación prof! 

sor-alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El plan de estudios de la ENTS, "incluye cuarenta y 

cinco asignaturas obligatorias y seis optativas, 

distribuidas en nueve semestres, agrupadas en tres 

áreas: básica, jurfdica-administrativa y biopsico

social" (21), con un total de 362 créditos. 

Antes de exponer el Plan de Estudios, es necesario 

aclarar que éste se encuentra en proceso de evalua

ción, pues tiene una vigencia de aproximadamente o~ 

ce años, y en este momento no solo la ENTS se en- -

cuentra en proceso de cambio sino toda la Universi-

dad, cuya finalidad es elevar el nivel académico de 

(21) Escuela Nacional de Trabajo Social, organiza-
ción académica 1983-1984, UNAM, p.18. 
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los Universitarios. 

El Plan de Estudios de la ENTS es el siguiente: 
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La estructura del Plan de Estudios consta de tres -

freas, que son: 

- Básica, con 27 asignaturas; 

- Jurfdica-Administrativas, con 14 asignaturas; 

- Biopsfcosocial, con 9 asignaturas. 

El Area Básica, que consta de 20 materias te6ricas y 

7 prácticas, integra conocimientos te6rico-metodol~ 

gicos que permiten al alumno analizar el desarrollo 

hist6rfco de la sociedad, y pretende que el alumno: 

- Analice las diferentes formas de ayuda que se han 

generado a través de la historia hasta el momento 

actual, asf mismo, debe comprender la influencia 

que en ella han tenido las diferentes corrientes 

filos6ficas durante su desarrollo. 

- Comprenda la problemática que la sociedad le plaQ 

tea con elementos te6rico-metodo16gicos de la in

vestigación social. 

- Analice la estructura econ6mica, jurfdica, políti 

ca e ideo16gica de la sociedad en que se desarro

lla, las relaciones establecidas y las formas de 

organización que en ella se presentan, tomando 
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como marco de referencia los conocimientos de las 

principales corrientes socio16gicas. 

- Aplique los conocimientos de psicologfa y sociol_g_ 

gfa, sus diferentes t~cnicas en la promoci6n, fo~ 

maci6n, organizaci6n, comunicaci6n e integraci6n 

de grupos en comunicades e instituciones. 

- Desarrolle su trabajo bajo la direcci6n de un Pr_g_ 

grama o Proyecto. 

- Analice y proponga la Educaci6n Social como una -

alternativa en el desarrollo social del pafs, pa

ra ello estudia sus etapas de sensibilizaci6n, -

concientizaci6n y motivaci6n. 

- Valora la importancia que tiene la supervisi6n en 

todo proceso de trabajo, pues desde su inicio po

ne en pr&ctica sus t~cnicas y funciones. 

- Analice el contexto social donde se desarrolle, -

que encuentre las causas econ6micas, polfticas y 

sociales que determinan su participaci6n, que ubi 

que las polfticas sociales para que pueda contri

buir al desarrollo social. 

- Utilice adecuadamente los medios de comunicaci6n, 

ya sea en forma individual, grupal o colectivame~ 

te. 
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El Area Jur!dica-Administrativa, está integrada por 

11 materias obligatorias y 3 optativas. Pretende -

proporcionar a los alumnos conocimientos de econo-

mia, programaci6n y del marco jurfdico que norma la 

vida social, para que su desarrollo profesional, e~ 

té capacitado para abordar las cuestiones sociales 

encontradas en su quehacer profesional. Para ello 

se pretende que el alumno: 

- Analice los factores que determinan los cambios 

en la estructura econ6mica, polftica y social de 

los diversos sistemas sociales. 

- Estudie, en forma detallada, los diversos elemen

tos que integran el proceso administrativo. 

- Aplique la teorfa administrativa a la soluc16n de 

casos prácticos y comprenda los conceptos, princ! 

píos y caracterfsticas de la planeaci6n. 

- Analice la normativldad de la sociedad, entienda 

la estructura legislativa que regula las relacio

nes familiares, laborales, agrarias y penales. 

- Contribuya a solucionar la problemática social m! 

dlante la organizaci6n y funcionamiento del coop! 

rativismo. 



- 64 -

El Area Biopsicosocial, consta de 7 materias oblig! 

torias y 2 optativas, en ella se ve la importancia 

de la demografía y de sus propósitos, para lo cual 

el alumno analiza y aplica las estadísticas vitales, 

los factores socioeconómicos y culturales que infl~ 

yen en la dinSmica de la población, a través de que: 

- Realice diagnósticos de salud en comunidades, in~ 

tituciones o espacios en donde se integre a labo

rar. Que encuentre los factores que intervienen 

para que se presenten los daños a la salud. 

- Comprenda la conducta del individuo y de los gru

pos, la interacción de éstos y la formación y mo

dificación de.actitudes. 

- Motive actitudes positivas en los Programas de 

Educación Social, a través de la aplicación de 

sus conocimientos en didSctica. 

Lo anteriormente expuesto, permite ver que la form! 

ción profesional que brinda la ENTS, proporciona 

los alumnos los elementos que le ayudan a compren-

der, con un enfoque integrador de la realidad, las 

leyes generales del proceso histórico de la sacie-

dad y de Trabajo Social en especial. 
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Para que los alumnos respondan con actividades cien 

tfficas y técnicas a la realidad social, indepen- -

dientemente del espacio al que se integren, se les 

capacita en un proceso de enseñanza-aprendizaje in

novador, donde se resalta lo formativo sobre lo in

formativo, y que al impartirse en asignaturas, se -

operacional iza en diversas modalidades educativas, 

como son: El Taller, El Seminario, La Cátedra y La 

Práctica. 

Con la instrumentalizaci6n del Taller, se propone -

lograr la integraci6n de la teorfa con la práctica 

a través de una instancia que ligue al alumno con -

su futuro campo de acci6n y le permita conocer la -

realidad, por lo que se concibe como "una realidad 

integrada, compleja, reflexiva, en la que se une la 

teorfa y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedag6gico orientado a una comunicaci6n constante -

con la realidad social y con un equipo de trabajo -

altamente dialógico, formado por docentes y estu- -

diantes, en el cual uno es un miembro más del equi

po de trabajo y hacen aportes específicos• (22). 

122) Reyes Gómez, M., El Taller en Trabajo Social,
p.115. 
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la práctica que se desarrolla en la ENTS, es consi

derada como el espacio en el cual los alumnos apli

can los conocimientos teorícos adquiridos en sus m~ 

terias, para que al plantear y proponer soluciones, 

las puedan realizar en el plano teoríco y práctico. 

la práctica es fundamental para la formación de los 

alumnos, y se dá en dos vertientes: la primera, se 

refiere a la práctica comunitaria, y es donde los -

alumnos aplican el proceso de la investigación s~ -

cial, la programación, la organización y concienti

zaci6n en el trabajo con gruoos para detectar y so

lucionar las necesidades comunitarias. La segunda, 

es la práctica institucional, en ella se pretende -

que los alumnos aprendan a analizar las políticas, 

los objetivos y funciones de las Instituciones, pa

ra que tenga una Integración a ellas de acuerdo a -

su perfil y pueda desarrollar sus actividades prof! 

sionalmente en los programas. 

Así, la ENTS, al impartir la mayor parte de asigna

turas de ésta forma, crea en los alumnos habilid~ -

des y actitudes para trabajar en equipos interdisci 
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plinarios y multidisciplinarios ya que fomenta en -

ellos aprender a investigar y a trabajar en la sol~ 

ción de problemas a nivel individual, grupal o s.Q_ -

cial. 

3.1.1 OBJETIVOS DE LA E.N.T.S. 

Lo expuesto anteriormente, permite a la ENTS tener 

como finalidad: "Formar profesionales aptos para la 

investigación, docencia, planificación y desarrollo 

del Trabajo Social, cuyas acciones sean útiles a la 

sociedad" (23), para que logren analizar e interpr~ 

tar, "los fenómenos sociales, comprendiendo las si¡ 

nificaciones de las diferentes opciones ideológicas 

del Trabajo Social a su quehacer profesional coti -

diana" (24)·. 

En éste sentido, la ENTS trata de cumplir con los -

siguientes objetivos específicos: 

"Formar profesionales con la preparación adecuada -

(23) Op. cit., Escuela Nacional de .. ., p. 17 
(24) !bid, p.55 
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para cumplir con los propósitos de Trabajo Social. 

Contribuir al desarrollo del Trabajo Social en Héx..!. 

co. 

Proporcionar servicios de asesorfa en Trabajo SQ 

cial" (25). 

La formación profesional que imparte la ENTS, cap! 

cita a los alumnos para cumplir con el propósito de 

su profesión, y que consiste en lograr "la organiz! 

ción de la población para que participe en el desa

rrollo social, generando acciones tendientes a pro

mover la intervención de los sujetos para la sol_!! -

ción de sus problemas" (26). 

"Este objetivo sólo se oodrá realizar en función de 

los siguientes objetivos particulares: 

l. Conocer la realidad y lograr con los sujetos el 

análisis de la misma y el contexto que la dete.r. 

mina. 

(25) E.N.T.S., Objetivos y Funciones del Trabajo Social, Ciudad Un..!. 
versitaria, UNAH, 1980, p. 9-10 

(26) Op. Cit., Valero Cháves .. ., p. 220 
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2. Contribuir a la planeaci6n, promoci6n y ejec~ -

ci6n de acciones tendientes al desarrollo s~ 

cial. 

3. Promover la participaci6n organizada de la p~ -

blaci6n en acciones para el cambio" (27). 

3.1.2 FUNCIONES 

Al profesional de Trabajo Social, se le prepara pa

ra cumplir las siguientes funciones especfficas: 

Aplicar el proceso de investigación cientffica 

a fin de llegar al conocimiento de la realidad 

social. 

Orientar a la ooblaci6n en la formación de una 

conciencia critica. 

Proponer alternativas de acciones, a través de 

un proceso motodológico, para la atención de 

(27) Ch~ves Carapia, Julia, "La Formación del Traba 
jo Social", ENTS, UNAH. Revista No. 7, 1981, p. 54-
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los problemas sociales. 

Promover la organlzaci6n y partlcipaci6n social. 

Participar multidlsciplinariamente en el proce

so administrativo de programas de bienestar so

cial. 

Participar en programasde docencia y educaci6n 

social. 

Promover polfticas de bienestar tendientes al -

mejoramiento de las condiciones de vida de la -

poblacl6n" (28). 

Por lo que entendemos que, "Trabajo Social es una -

intervenci6n intencionada y cient!flca, por lo tan

to racional y organizada, en la ralidad social, pa

ra conocerla - transformarla, contribuyendo con 

otras profesiones a lograr el bienestar social de -

la poblaci6n" (29). 

!bid .• p. 54 
Klsnerman Natalio, lntrducción al Trabajo So -
cial, Buenos Aires, HVMANITAS, 1981, p. 116:-
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Pero, el hecho de que los alumnos hayan recibido una 

formaci6n profesional, no tienen garantizado un eSP! 

cio para desarrollar sus conocimientos, funciones y 

destrezas aprendidas en la Escuela, pues el mercado 

de trabajo, en muchas ocasiones requiere de otras -

formas de capacitaci6n o de la aportaci6n de nuevos 

elementos. 

Para evitar que esta situaci6n se presente, el prof~ 

sional debe llevar a cabo investigaciones que le per 

mitan detectar en que espacios puede participar, pa

ra una vez integrado retome la estructura orgánica y 

funcional de la Instituci6n, asf como sus anteceden

tes hist6ricos, su marco normativo, sus objetivos, -

polfticas y funciones, entre otras; para que de esta 

manera laboren con programas de trabajo que gufen 

sus actividades de manera creativa y responsable en 

·beneficio de la profesi6n, de la Institutci6n y del 

Paf s. 

3.2 INTEGRACION DEL LIC~NCIAOO EN TRABAJO SOCIAL AL 

IMP. 

Por las funciones que realiza el IMP, se considera 
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el brazo de investigaci6n técnica y cientffica de -

PEHEX, y por la programaci6n de sus objetivos, ta-

reas y recursos, que realiza de una manera objetiva 

y real, es un factor importante para autosuficien-

cia tecno16gica del pafs, y ser clave en el desarr2 

llo de la Industria petrolera. 

La complejidad de las funciones que lleva a cabo en 

zonas petroleras donde se hace investigaci6n tecno-

16gica, lo obligan a contar con una organizaci6n 

que le permita obtener mejores resultados y lo pre

vengan de caer en dispendios y desperdicios. Por -

ello, el Instituto cuenta con 11 diferentes subdi-

recciones, en las que cada una tiene asignados obj! 

tivos y funciones especfficas, con esto se trata de 

evitar la duplicidad de acciones y se logre la opti 

ma operacionalizaci6n de los proyectos. 

Para lograr la inserci6n del Licenciado en Trabajo 

Social en el IHP, y de manera especffica a la Subdi 

recci6n de Capacitaci6n y Desarrollo Profesional, -

se retoman los objetivos y funciones que llevan a -

cabo cada una de estas unidades, para de ahí partir 

a encontrar los espacios que le permitan participar 
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a ~ste profesional. 

3.2.l SUBDIRECCION DE CAPACITACION. 

El prop6slto de la Subdireccl6n de Capacitaci6n es; 

"Realzar los conocimientos te6ricos y las habilida

des prácticas de los trabajadores, la utilizaci6n -

máxima de los recursos para incrementar la eficien

cia y el desarrollo de las actividades productivas, 

tomando en consideraci6n la necesidad de mantener -

el mejoramiento individual de los recursos humanos. 

de manera que se adapten a los cambios dinámicos de 

la ciencia y la tecnologfa, a la vez que porporclo

ne un cambio en la actitud y comportamiento acorde 

con los objetivos Individuales, institucionales y -

sociales. 

Para ello realiza las siguientes funciones: 

- Investiga las necesidades de capacitaci6n, tanto 

en el ámbito global de PEHEX, como aquellas pert~ 

neclentes al IHP. 

- Dise~a programas especfficos y generales de capa-
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citaci6n que respondan a las necesidades identifi 

cadas. 

- Selecciona técnicas adecuadas para la enseñanza. 

Actualizar los instructores en lo que concierne a 

las técnicas didácticas. 

- Desarrolla y provee material didáctico necesario 

para facilitar la capacitaci6n de los trabajador

res" (30). 

La contribuci6n del Licenciado en Trabajo Social en 

esta Subdirecci6n es: 

Con la aplicaci6n de la investigaci6n social, el 

análisis del contexto institucional, y en especial 

de los trabajadores, llega a conocer a qué necesid~ 

des debe responder la capacitaci6n, ya que es impo~ 

tante tener presente el grado de conocimientos de -

los trabajadores, sus aspiraciones en el trabajo y 

su integraci6n como parte del Instituto. De no con 

siderar estas cuestiones en el proceso de trabajo, 

se estarán ignorando los riesgos que influyen en el 

proceso productivo y de no considerarlos, los pro--

(30) Hexican Petrolum Institute, I.H.p., p. 35. 



- 75 -

gramas de capacitación serán de escasa factibilidad 

en su ejecución y en el cumplimiento de los objeti

vos. 

Conocer las necesidades de capacitación del proceso 

productivo del Instituto, no es suficiente, ya que 

tambi~n son de importancia las necesidades indivi-

duales de formación. Por lo que al proponer y em-

prender proyectos de capacitación, el Licenciado en 

Trabajo Social lo realizará en forma integrada, pa

ra que pueda responder a ella de la misma manera, y 

no sólo con enfoques parciales que resuelven en me

nor medida a elevar la productividad. 

El Licenciado en Trabajo Social propone, disena y! 

plica instrumentos que le permiten conocer las nec~ 

sidades de capacitación, asf como la disponibilidad, 

participación y aceptación de los trabajadores ~n -

los proyectos de capacitación, para que al proponer 

programas contribuya a la optima formación de recu~ 

sos humanos. 

El conocimiento de las necesidades de capacitación 

le permiten al Licenciado en Trabajo Social contri-
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buir a los objetivos de la Subdirecci6n, a través -

de la formaci6n de grupos, pues con éstos genera la 

participación activa de los capacitadores y trabaj~ 

dores. 

Para la formaci6n de grupos el Licenciado en Traba

jo Social, utiliza la investigaci6n programaci6n, -

promoci6n, organizaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n y -

para su adecuada instrumentalizaci6n emplea técni-

cas de dinSmica grupal, las cuales aplica de acuer

do al tema, el número de participantes, del espacio 

y del tiempo _del grupo. 

La formaci6n de grupos la realiza en un contexto de 

capacitaci6n formal o informal, agrupa a los traba

jadores de acuerdo a su especialidad, servicio o i~ 

terés, para que al elaborar la evaluaci6n de la ca

pacitaci6n, se puedan observar los resultados obte

nidos. 

El Licenciado en Trabajo Social estS consciente de 

que las accines que habrS de efectuar, no serSn ai~ 

ladas del contexto institucional, si no por el con

trario, que su labor serS parte del trabajo en equi 
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po, ya que el trabajo en grupos interdisciplinarios 

es mas serio, efectivo y responsable para formar r! 

cursos humanos que contribuyan a disminuir la depen 

dencia tecnológica del país. 

3.2.2 SUBDIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL. 

La Subdirección de Desarrollo Profesional tiene el 

siguiente propósito; Participar en el Desarrollo -

Profesional del personal en la industria petrolera, 

petroqufmica y química, aumentando los conocimien-

tos y realzando la capacidad y actitud de tal mane

ra que se incremente la productividad y eficiencia. 

Fomenta la investigación y la educación de los in-

vestigadores, difunde los avances tecnológicos y f~ 

menta la cultura. Para ello realiza la siguientes 

funciones: 

- Investiga y diseña sistemas, métodos y técnicas -

de enseñanza superior. 

- Promueve estudios de postgrado y establece siste

mas de becas, as! mismo, imparte cursos de educa

ción continua. 
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- Llevar a cabo actividades que realcen el nivel -

cultural de los trabajdores. 

- Formula programas de educaci6n continua y enseña~ 

za abierta, recopila informaci6n especializada y 

de desarrollo programado" (31). 

La participaci6n del Licenciado en Trabajo Social -

dentro de esta Subdirecci6n se puede llevar a cabo 

en el proyecto de becas, ya que puede realizar, a -

través de la investigaci6n, un perfil de los beca-

rios que ingresan y egresan del Instituto, del mis

mo modo, hacer un seguimiento de éstos para obser-

var su desarrollo en el &rea que se le asigna, ya -

que no basta con elaborar formatos adimistrativos, 

si no dar la importancia a su labor. 

Otra de las &reas de participaci6n para el Licenci~ 

do en Trabajo Social, es la de fducaci6n Continua, 

ya que al retomar las necesidades de capacitaci6n y 

de desarrollo del personal puede elaborar la progr~ 

maci6n de los cursos, al mismo tiempo, emplea la 

sensibilización y concientización para promover la 

(31) !bid, p. 37. 
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participact~n· de los trabajadores en los programas 

que tiendan a elevar su nivel de conocimientos. 

Con respecto al Sistema de Enseñanza Abierta, el Li 

cenciado en Trabajo Social ha tenido una destacada 

participaci6n, pues desde su formaci6n profesional 

se le introduce en esta modalidad de la educaci6n, 

para que en el campo laboral la lleve de 111anera pr~ 

fesional y de que su funcionamiento sea el adecuado 

para que beneficie a los trabajadores que se inte-

gren a él. Por eso, el Licenciado en Trabajo So- -

cial se puede desarrollar como Coordinador, Organi

zador, Asesor y Motivador del Programa, pues conoce 

las técnicas de su promoci6n y funcionamiento. 

Por tanto, el Licenciado en Trabajo Social, conoce 

las condiciones en que se puede desarrollar el Pro

grama, pues siendo un Sistema de Enseñanza Abierta, 

no puede volverse un sistema Escolarizado Formal, -

ya que en lugar de beneficiar a los trabajdores los 

perjudica, pue·s al presentarse esta última, se for

man presiones escolares, que unidas a las persona-

les, familiares y laborales, afectan la estabilidad 

emocional de los trabajadores, que repercuten nega-
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tivamente al Instituto. 

Para finalizar, se puede decir que el Licenciaso en 

Trabajo Social no puede realizar su labor en forma 

superficial, espontánea y emplrica, menos de auxi-

liar, pues la formaci6n profesional que ha recibido 

le proporciona los elementos indispensables para d~ 

sarrollarse profesionalmente, independientemente 

del espacio al que se integre. 

De poderse llevar a cabo la inserción del Licencia

do en Trabajo Social al Instituto le permitirá des~ 

rrollarse en un inicio a nivel micro, pero en la m~ 

dida en la que conozca los proyectos que tienen las 

otras Subdirecciones, estará en posibilidades de 

buscar alternativas para integrarse a laborar a - -

ellas, y de esta manera obtenga su reconocimiento -

profesional y contribuya a los objetivos del Insti

tuto. 
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e o N e L u s l o N E s 

El Instituto Mexicano del Petr6leo (l.H.P.) surge como un o~ 

ganismo descentralizado, de interés pQblico, con car!cter 

preponderantemente técnico, educativo y cultural. Busca, a

través del desempeijo de diversas funciones, la autosuficien

cia cientffica del pafs y consolidarse como brazo tecnol6gi

co de la industria petrolera mexicana. 

Dentro del I.H.P. existe, por parte de los trabajadores, de1 

conocimiento de la profesi6n de Trabajo Social, lo que oca-

siona que al emplearsele se le subutilice. 

El desconocimiento del Licenciado en Trabajo Social dentro 

del I.H.P. se debe a que existe la falta de difusi6n de su 

profesi6n en el Instituto, de forma que se desconocen las a

portaciones que puede proporcionar éste profesional, adem!s 

de que al ingresar de manera informal, se le ubica como auxi 

liar de otros profesionistas, es decir "becario". 

La falta de comunicaci6n que existe entre el I.H.P. y la Es

cuela Nacional de Trabajo Social (E.N.T.S.), a motivado que 

la lnstituci6n desconozca el perfil profesional del Licenci! 

do en Trabajo Social, poniéndolo en desventaja para concur-

sar e ingresar a laborar a éste. 
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La falta de convenios y acuerdos entre el l.M.P. y la E.N.-

T.S., no facilita la incorporación del licenciado en Trabajo 

Social a laborar al Instituto, sino que su integración se 

lleva a cabo de manera informal y circunstancial. 

Los pasantes de la licenciatura en Trabajo Social, a pesar de 

haber realizado sus funciones y actividades profesionalmente, 

no les fue reconocida su labor, debido a que las autoridades 

no logran ubicar su profesión y la confunden con otros pro-

fesionistas de las Disciplinas Sociales. 

El licenciado en Trabajo Social al integrarse a laborar como 

auxiliar en el l.M.P., tiene pocas posibilidades de desarro

llar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 

- ya que se encuentra sujeto a una toma de desciciones que de~ 

conocen su perfil profesional. 

la formación profesional que brinda la E.N.T.S., aporta ele

mentos teóricos-pr4cticos a los alumnos para que se desarro-

11 en profesionalmente en cualquier espacio a que se integre 

a laborar. Ya que est4 capacitado para realizar funciones de 

Planeaclón, Investigación, Programación, Trabajo con Grupos 

y Comunidad, entre otras. 

El desconocimiento del perfil profesional del licenciado en 

Trabajo Social aunada a una concepción tradicional de su pro_ 
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fesi6n, hace que le asignen funciones administrativas o acti 

vidades ajenas a sus funciones, por lo que sus conocimientos 

no los aplicara ni desarrollara. 

los conoci•ientos que proporciona la E.H.T.S., posibilitan 

al licenciado en Trabajo Social de poder participar en los 

proyectos de la Subdirecci6n de Capacitaci6n y DesarrolloPr~ 

fesional, como son: En la detecci6n de las necesidades de C! 

pacitaci6n; En la Formaci6n, lntegraci6n y Conducci6n de Gr~ 

pos; En Educaci6n Continua y en el Sistema de Enseftanza A-
b1erta, entre otros. 
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S U G E R E N C 1 A S 

Para lograr la participaci6n en el Instituto y en otros eSP! 

cios donde el Licenciado en Trabajo Social enfrenta igual Pi:P 

blem!tica, se recomienda tener en consideraci6n lo siguiente: 

Difundir en todas las Instituciones tanto privadas como 

publicas el perfil profesional del Licenciado en Traba

jo Social, donde se defina su participaci6n, sus caras 

terfsticas, habilidades y detrezas, distinguiendolo c~ 

mo un profesional con un cuerpo teorfco propio para que 

no sea confundido con otros profesionistas. 

Trascender los cambios de la formaci6n profesional a las 

Instituciones, sobre todo las que representan nuevos e~ 

pacios para el Licenciado en Trabajo Social. Es decir, 

difundir las potencialidades con las que puede contri-

huir a los objetivos de las Instituciones. 

La Escuela Nacional de Trabajo Social debe promover la 

realizaci6n de eventos académicos y de intercambio den

tro de las Instituciones y con ellas, ast como estable

cer convenios de cooperaci6n. 

La integraci6n del Licenciado en Trabajo Social en los 

Equipos lnterdisciplinarios del !.M.P., es para apoyar 
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con sus conocimientos, a generar técnicos e investigad~ 

res capaces de innovar tecnológia para la industria pe

trolera, a la elaboración, ejecusión y evaluación de 

programas que tiendan a fortalecer el trabajo de equipo 

que contribuya a incrementar la riqueza nacional. 

Una área en donde el Licenciado en Trabajo Social se pu! 

de involucrar para desempeñarse profesionalmente y con-

tribuir a los objetivos del I.M.P. es la de Capacitación 

y de Desarrollo Profesional, ya que en ellas se desarro

llan programas de formación de recursos humanos y el pr~ 

fesional de Trabajo Social puede proponer programas de 

formación innovador, diferentes a los tradicionales, pues 

con la aplicación de técnicas grupales coadyuva a mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Seguridad Industrial es una área en donde el Licenci~ 

do en Trabajo Social puede poner en práctica sus conoci

mientos de investigación, los cuales le permitirán detec

tar los factores que influyen para que se presenten los 

riesgos de trabajo, pues estos representan un obstaculo 

serio para la producción, además de que son una amenaza 

a la salud de los trabajadores y de todo el personal que 

labora en el Instituto. 
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Es importante establecer nexos con la problemática so

cial Y la formaci6n profesional. Es decir, que al rea

lizarse cambios en la formaci6n profesional, se tome 

en consideración la dinámica social, para que de esta 

forma, el egresado tenga más claridad de su particip~ 

ci6n en la sociedad. 

Revitalizar y promover espacios académicos y profesi~ 

nales, en donde se reviertan y reflexionen las expe-

riencias de los profesionistas, permitirán incremen-

tar y enriquecer el marco teorice de la profesi6n. 

Además de que esten en una lucha constante por el r~ 

conocimiento de la profesi6n y por cumplir con los 

prop6sitos para los que estamos capacitados. 
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11 1 E X O S 
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CRONOLOGIA DEL PETROLEO EN MEXICO 

-La historia del petróleo en México, se remonta hasta la ép~ 

ca Precortesiana, en donde los habitantes del territorio lo 

utilizaban corno material de construcción, medicina, pegarne~ 

to, impermeabilizante y corno incienso para sus ritos reli-

giosos. 

-Durante la Conquista Espa~ola, en el año de 1783, el Rey Ci!! 

los 111 de España, promulga las Reales Ordenanzas para la 

rninerfa de la Nueva España. 

-En 1862, en la Epoca Independiente, el Secretario de Minas 

Antonio del Castillo, perfora un pozo del cual obtuvo petr§_ 

leo que fue utilizado corno ilurninante. 

-Para el año de 1865, el Emperador Maxlrniliano de Habsburgo, 

otorgó 38 conseciones petroleras a particulares, as{ mismo 

decretó la reglamentación de laboreo de sustancias que no 

eran metales preciosos. 

-Los ingenieros estadunidenses Sarnuel Fairbum y George Dick

son, en 1880, inician la construcción de una pequeña refine 

rfa, que llevó por nombre "EL AGUILA". 

-El 22 de Noviembre de 1884, se aprueba el "Código de Minas 

de los Estados Unidos Mexicanos•, que emite reformas de a-

cuerdo a las circunstancias prevalecientes en la industria 
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petrolera. 

-En 1886 la Water Pierce Oil Company, construye la primera r~ 

finerfa con capacidad de 500 barriles diarios para procesar 

petróleo crudo. 

-El 24 de diciembre de 1901, el Congreso de la Unión decretó 

la Ley del Petróleo de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

faculta al Ejecutivo Federal para conceder permisos para las 

exploraciones y explotaciones de las fuentes o depósitos del 

petróleo. 

-En 1903, la Mexican Petroleum Company, construyó la primera 

refinerfa en México, dedicada a la producción de asfalto, 

con una capacidad inicial de 2 mil barriles diarios. 

-Para el año de 1905, se tenia la primera planta experimental, 

contando con un laboratorio qufmico para el estudio del pe-

tróleo. 

-En el año de 1906, el Congreso de la Unión aprueba un proye~ 

to del General Porfirio Díaz, en donde se establece que la 

Compañia Pearson se hace cargo de la explotación y explora-

ción de los criaderos de petróleo existentes en el subsuelo 

de los lagos, lagunas y otros. 

-El 28 de Marzo de 1908, la refinería "EL AGUILA" empezó a 

elaborar productos para el comercio, contando con una capa--
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cidad de 2 mil barriles diarios. 

-En 1910, la Huasteca Petroleum Company vendio a la Magnolia 

Petroleum Company de Texas, 262 barriles de petróleo, lo que 

fue el primer embarque que se exportó. 

-Para 1911, México alcanzó la producción de 12 millones 546 

826 barriles de petróleo. 

-En 1921, la producción alcanzó 193 millones 397 826 barriles 

al a~o. Ocupando el 2o lugar en la producción mundial. 

- El 1 9 de marzo de 1 915 , e 1 Go b i e r no ex pi di ó en Ver a cruz un , 

decreto que establecfa la Comisión Técnica del Petróleo, de

pendiente de la Secretarfa de Fomento, Colonización e Indus

tria. Misma que se le encargó elaborar una investigación de 

la industria petrolera en México. 

-El 10 de febrero de 1916, al perforarse el pozo Cerro Azul 

No, 4, en el Estado de Veracruz, a 1 a profundida de 544 mts. 

ocurrido el primer accidente petrolero, que por sus magnitu

des, causo grandes sorpresas entre los trabajadores y lapo

blación. 

-El 5 de febrero de 1917, se promulga la Constitución Políti

ca de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Articulo 27, 

fracción IV, promunció que son de dominio directo todos los 

minerales y substancias encontrados en el subsuelo de la Na-



91 -

ción. 

-El 13 de abril de 1917, el Gobierno Constitucionalista, est~ 

bleci6 el impuesto de producción al petróleo. 

-El 16 de agosto de 1935 se firma el acta constitutiva del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros. 

-El 18 de marzo de 1938 se publica el Decreto de Expropiación 

Petrolera a las compañias extranjeras. 

-El 7 de junio de 1938 se crea Petroleas Mexicanos. 

-En los meses de junio a noviembre de 1938, Petroleas Mexica

nos perforó su primer pozo, denominado "El Plan 55", obte--

niendo una producción diaria de 880 barrile•. 

-El 20 de noviembre de 1946, se inaguró con el nombre de "18 

de Marzo• la refinerfa de Azcapotzalco. 

-El 19 de diciembre de 1955, se puso en servicio la planta de 

absorción de Reynosa. 

-El 22 de febrero de 1956 se inaguró la nueva refinería de Mi 

natitlán. 

-El 23 de Agosto de 1965 se crea el Instituto Mexicano del P~ 

tróleo. 

Los acontecimientos que sucedierón en este último fuerón: 

-El primer Director del Instituto, lng. Javier Barros Sierra, 
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durante su gestión, de febrero a mayo de lg66, logró confor

mar las primeras bases que sustentan a la Institución. 

-A partir de agosto de 1966, el Ing. Antonio Dovalí Jaime, im 

pulsá la investigación básica, la explotación y los proyec-

tos de construcción. 

-Al abrir la década de los setentas llegó a la Dirección Gen~ 

ral el Ing. Bruno Mascanzoni, quien durante su administra--

ción propició el desarrollo científico y tecnológico en di-

versas áreas de la industria. 

-Bajo la Dirección del lng. Agustín Straffon Arteaga, de sep

tiembre de lg78 a diciembre de lg82, se inició el desarrollo 

de importantes proyectos de ingeniería de exploración y ex-

plotación para lo cual se adquirierón modernos aparatos, y 

las actividades en general se tornaron más dinámicas y efi-

caces. 
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CUESTIONARIO ___ _ 

OBJETIVO: CONOCER EL GRADO DE INFORMACION QUE TIENE EL 

PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION

y DESARROLLO PROFESIONAL, SOBRE EL PERFIL DEL 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL. 

1.- Dentro del Instituto, usted es: 

EMPLEADO __ _ BECARIO __ OTRO_ 

2.- Su función o puesto es: ____________ _ 

3.- lEn qué fecha ingreso al Instituto?: ______ _ 

4.- Tiene conocimiento de la profesión dé: 

TRABAJO SOCIAL TECNICO___ LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL_ 

NINGUNO __ _ 

5.- lConoce alguna diferencia entre las dos?: 

SI __ lCuál (es) _________ _, NO __ 

6.- lA través de qué medio se entero de Trabajo Social? 

POR COMPAÑEROS __ POR GACETA __ POR BOLETIN __ 

OTRO (Cuál)-----------------
7 .- lDonde cree que se imparte la Licenciatura en Trab! 

jo Social?: 

U.N.A.M. __ 1.P.N. ESCUELAS PARTICULARES_ 

ESCUELAS DE LA S. E. P. __ NO SABE __ OTRO ___ _ 

B.- Podría indicar, lCuantos semestres dura la Licenci! 
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tura?: 

1 as __ _ 

1 as __ _ 

1 a 6 __ 

a 9 __ 

a 7 __ _ 

1 a 10 __ 

9.- De los siguientes grados escolares, lCuáles se ne

cesitan para estudiar la Licenciatura?: 

PRIMARIA__ SECUNDARIA__ PREPARATORIA __ _ 

10.- De las siguientes materias que a continuación se 

enlistan, señale lCu!les se imparten en la Licen

ciatura en Trabajo Social?: {Marque con una X) 

PSICOLOGIA SOCIAL __ DERECHO ______ _ 

FILOSOF!A ____ _ SOCIOLOGIA ____ _ 

ESTADISTICA ___ _ COMUNICACION ___ _ 

PEDAGOGIA ____ _ HI STDRIA _____ _ 

SALUD PUBLICA ___ _ SALUD MENTAL ___ _ 

INVESTIGACION __ _ ADMINISTRACION ___ _ 

PLANEACION ____ _ ECONOMIA -------
TRABAJO SOCIAL __ _ NO SABE -------
TODOS ------- OTRO \iCuál?). _____ _ 

11.- De las sig~ientes funciones, Cuáles cree que debe 

realizar un Licenciado en Trabajo Social? (Marque 

con una X) 

TRABAJO CON GRUPOS_ 

PkOGRAMACION ___ _ 

TRABAJO DE COMUNIDAD __ 

ESTUDIO DE CASOS ----
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COORDINACION ---- DOCENCIA. _____ _ 

INVESTIGACION ___ _ NO SABE. ______ _ 

OTRA(lCuál?). _______________ ~ 

12.- Cuáles de las siguientes actividades, podría re! 

lizar un Licenciado en Trabajo Social? (Marque 

con una X) 

RECOPILACION DE INFORMACION __ PLANEACION __ _ 

ANALISIS DE INFORMACION EOUCACION __ _ 

RE ALI ZA ESTUDIOS soc IOECONOMI cos __ _ 

ORIENTA E INFORMA A INDIVIDUOS O GRUPOS __ _ 

REALIZA ENTREVISTAS___ ORGANIZA GRUPOS __ _ 

ANAL 1 ZA PLANES Y PROGRAHAS __ ELABORA INFORMES 

ESTABLECE ENLACES INTRAINSTITUCIONALES __ _ 

PROMUEVE ACCIONES COHUNITAR!AS __ _ 

NO SABE__ NINGUNA __ OTRAS {lCuáles7). _____ _ 

13.- Dentro del Instituto, ¿sabe de alguna oficina de Trabajo -

Social?: 

SI__ DONDE. _______________ _ 

NO __ 

14.- Entre sus compañeros de trabajo, lSabe si alguno 

es Licenciado en Trabjo Social?: 

SI NO __ 
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15.- En caso afirmativo, lMencione qué hace? 

16.- Dentro del personal becado, lSabe si alguno estu

dia o es Licenciado en Trabajo Social? 

SI lCUANTO? _____________ _ 

lQUE FUNCIONES REALIZA? __________ _ 

17.- Si no hay Trabajo Social dentro del Instituto, en 

su opinión lA qué se debe? 

18.- Considera necesaria la contratación de un Licen

ciado en Trabajo Social: 

SI NO__ lPOR QUE? _________ _ 

19.- Conoce las razones por las cuales no se contrata 

un Licenciado en Trabajo Social: SI __ NO __ 
lCUALES? _________________ _ 

20.- En su opini6n, lEn cuáles proyectos podría part1 

cipar el Licenciado en Trabajo Social? 

OBSERVACIONES ________________ _ 

FECHA ____ _ 
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CUADRO l 

CUESTIONARIOS APLICADOS AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION 
DE DESARROLLO PROFESIONAL Y tAPACITACION DEL I.M.P. 

Nn ~ 

¡c·ONTES-Tf,i;ON 73 67.5% 

35 32.41 
rlO 

COt'TEST." ".:N 

T Q T 8 ~ 108 1on 

Fuente: lnvestiQación Realizada en el I.M.P., del 17 de Marzo 

al 30 de !layo de 1967. 
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CUADRO 2 

PERSONAL ENTREVISTADO DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO 
PROFESIONAL Y CAPACITACION DEL I.M.P. 

Nn • 
rr.1P• <•nn~ 52 48.15 

RrrAQIO~·· 21 19.44 

~In 35 32. 41 

' O T A L i 108 100 

FUENTE: Investigación Realizad en el I.M.P., del 17 de Marzo 
al 30 de Mayo de 1987. 
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tUADRO 3 

PERSONAL ENTREVISTADO QUE INTEGRAN LA SU~D!RECCION OE 
DESARROLLO PROFESIONAL Y CAPACITACION 

FUENTE: Investigación Real izada 1?n el l.M.P., del 17 de Marzo 
al 30 de Mayo de 1987. 
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CUADRO 4 

AÑO DE INGRESO nEL PERSONAL ENTREVISTADO DE LA SUBDl 
RECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL Y CAPACITACION 

A O No. 

6 3 8 

1970 6 

__tip~º~~~-j-~~~~~-~~~---1 

S/D 36 33. 33 

FUENTE: lnve~tigación Realizada en el I.M.P., del 17 de Marz~ 
• 1 30 de Mayo de 1987. 
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CUDRD 5 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ENTREVISTADOS DE LA PROFESION 
DE TRABAJO SOClAL 

FUENTE: ln~estigaci6n Realizada en el I.M.P., del 17 de Marzo 
al JO de Mayo de 1987. 
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CUADR0.6 
> -, '--·, ."',> 

CONOCEN ALGUNA DIH~~NC.~A, E;NTRE· LOS DOS NIVELES DE LA 

S/O 36 

T O i A L 106 100 

FUENTE: Investigación Realizada en el l.M.P., del 17 de Marzo 
a 1 JO de Mayo de 1987. 
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CUADRO 7 

MEDIOS POR LOS QUE SE ENTERARON LOS ENTREVISTADOS DE TR~ 
BAJO SOCIAL 

36.11 

5.56 

6.48 

POR INSTITUCIOl\:S 
2 7B 

53 49.07 

T O T A 108 100 

FUENTE: Investigación Realizada en el I.M.P., del 17 de Marzo 
al 30 de Mayo de 1987. 
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CUADRO 8 

CENTROS EDUCATIVOS, DONDE SUPONEN SE IMPARTE LA LICEN
CIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

"- ~ 

11 N A M 54 33.12 
' 

"'" .!e la S.E.P 28 17.18 

""" "·-•<ro¡h·•o< 26 25 95 

1 P N. · 9 5.53 

S/D 46 28.22 

T O T A L 163 100 

FUENTE: Investigación Realizad en el I.M.P., del 17 de Marzo 

a 1 30 de Mayo de 1987. 
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CUADRO 9 

DURACION, EN SE~ESTRES, QUE SUPONEN LOS ENTREVISTADOS DURA 
LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

SEMESTRES No. % 

1 - 5 ·3 2.78 

1 - 6 11 10.78 

1 - 7 1 • 93 

1 - 8 20 18. 53 

1 - 9 21 19.44 

1 - 10. 7 6.48 

S/0 45 41.66 

T O T A L 108 1 100 

FUENTE: Investigación Realizada en el I.M.P., del 17 de Marzo 
a 1 30 de Mayo de 1987. 
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CUADRO 10 

CONOCIMIENTOS QUE SUPONEN LOS ENTREVISTADOS SE IMPARTEN EN 

LA LICENCIATURA 

o '!. CONOCIMIENTOS No. '!. 

9.49 PL NE I N 29 5.09 

51 B.96 27 4. 75 

-2Q__ B 78 F 22 3.87 

COMUrllCACION 45 - 7 .91 DERECHO 22 3.87 

SALUD MENTAL .1L 6.68 HISTOP.IA 20 3.51 

6 5 8 3 .16 

6.33 TODOS 17 2 .99 

35 6.16 ANTROPOLOGIA .17 

A 29 _5_...Q.9 HQ_jJl]_E 38. _t__!j.68 

FUENTE: Investigación Realizada en el I .M.P., del 17 de Marzo 

al 30 de Mayo de 1987. 
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CUADRO 11 

FUNCIONES, QUE SUPONEN LOS EJ:T~~vlsTAoos. REALIZA EL_LICE~ 
ClA!lO EN TRABAJO SDClAL -

FUEIHE: Investigación Realizada en el I.t-1.P., del 17 ce ;.i •. no 
al 30 d~ Hayo de !~E~. 
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CUADRO 12 

ACTIVIDADES, QUE SUPONEN LOS ENTREVISTADOS, REALIZA EL 
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

1 
No, ~ _j 

19 5' 15: 

'4--f-=-i--"--"-"-/---''-U.-"'-'"-'---L;i_~1 
.ll.CA.CJJlK ___ ~ l ! 5. 6 9J 

' 1 ! ~~~~~EU...Elil.ACELl.'.!S...J.-12._'-.l...5.Q. 
1 ¡ . 

·8~Q¡.:~<--rJ~:-·: ~j 
=--¡ '-¡ l 

-~~-""=¡;~·--- ---1-lL-.~ 

FUENTE: Investigación Realizada en c1 l.M.P., d~: 17 ,;e f·'.>r~o 

al 3· de 1-ll;o de 13S7. 
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CUADRO i 3 

LOS ENTr.EVlSTADOS, srnALAr; ALGUN"A OFICINA OE TRABA~O 

S0CIAL 

Nn 3 tlo. 
: 

. 
1 s L_ _l_l 10 .. 3 M 0 97 89 .S2 

D o !l ~ e .~ GUA ROER !A· i 

SERVICIO !!f:.~lCO 2 ~~ 
D<D<nNftl 1 º2 

SERV. hllMINISTP.ATI 1 -::21 

fl!lNTE: !nl'CStigación P.ea1 i:,da en el I .M.P., d~l 17 de !-i~rzc 

d130 de Maye de 1931 

-
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CUADRO 14 y 15 

_,-< .,., 

SABEN QUE H.lRE. SUS COHPA.ÑERO~ ALGÜNO ES ICENCIADO EN 

.TRABAJO: soCft.e!> . 

.,_ i 
¡ 

f!o . ·• 
1 

s 1 18 16.66Í 

nll~ u.r• 1 _J 
rCRECTOR DE ESTILO -H~J 
TR~BAJO ADMJNIS1RAT1VO r 3 10 1 

A'IALIZA 1NFORMAC1 o:¡ 
·'--í- -1-'-l 

coo~ornr.c1cr1 :.cADE~;;cA J---Lf "'-1 
--'--'-· _ L 3:,i _L 

PRC3RA:~t. CUP!OS ¡ i_2 __ ,~_¡ 

FUENY!::: lnvestigacéón Real i:ado "' el l.!-1. P., d~l 17 e" l'arzo 

.1 ~r de Mayo de leD7. 
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CUADRO 16 

EN EL PERSONAL BECADO, LOS ENTREVISTADOS SABEN.DE U~ 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

Nn i No 
: 

S I B 7 .. 41 N O 100 

FUNCIONES REALIZA 
. 

Dr"r' 1 n '1' A o 7n 

NO SABE 3 2 78 

1 COORD"NA ESTUDIOS 1 .93 

. 
?2.59 

FUENTE: Investigación Reali;ac!a en el I.M.P., del 17 de M"rzo 
al 13 ~o H•>o de !9E7. 
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CUADRO 17 

LOS ENTREV!ST~OOS, SE~ALAN, cu~ NO HAY TRABAJC SOCIAL 

EU EL INSTITUTO OE&IOD A 

No 

LT A Q_~_INFORMAC 1 ON 12 11.11 

1-----"-NO SAB!=: 1 12 11.111 
T!iL VEZ 'iQ._S_~~(ESARl_O ___ I 12 ¡· 11.111 

; 1 

E Q.~S_c_;_c_~¡¡ 5'.l~_A.'..OR.TAUQ!JE.S ___ .~ --1t:j-40 
1 : 

:l_Q :_:.·::'__IACANTES ___ 1 ' • °' 
1 NO hA_Ll;f,'. 'CT!_l'!DAQ_JJJ::.'JNID,',_ 2 1-~ 
LiR_EEF.MPLEZA1i c:r.uªLll?mlAS l ' . 93 i 

1

) ES UNA DiSCIPLltlA llUEVA ! .93 

..... ----~'º---- ·---- .. -1-~' 50.93 

___ T_O_T A ~----- _j_¿~J~ 

FVENTE:Investicaoi•fo Realizada en el I.M.P., del 17 de r:arzo 

al 13 de H~y'l (:e 19~7. 
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CUMRO 18 

LOS ENTREVISTADOS SE~ALAN LA IMPORTANCIA DE CONTRATAR A 
UN LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

--1 
No. '.:'. 

s l 42 38.89 

r n R n 11 F 

PARA MEJORAR LAS RELACIOliES ! 13 12.04 

PARA TAAJMJMJJ!!i;_R_Dj_SJ; lL 1 • ! 5 4.64 

PARA ELABOilAP. PROYECT~ 2 

l~::~ 1 
OR!EtlTA E -I~FORl·\A ' l 

' 
AYUDA A PLANAER RECURSOS 1 l .92 ----· 
REALIZA E_~UDIOS SOC!OECO. , l ___ .92 ~"::;' '""_IN_A __ -~l __ 1_s ___ I ;,::~ -1 

FUENTE: Investigación Reali:ad~ en el l.M.P., del 17 de Marzo 

al 13 de Mayo ~e 1)67. 
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CUADRO 18.l 

LOS ENTREVISTADOS SE~ALAN LA IMPORTANCIA DE CONTRATAR A 

UN LlCENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

No. ~ ---·-
N o 23 1 H.29 

p o R Q u ·E 

NO HAY _NECESIDAD B 1 7.40 
1 

YA HAY MUCHO ADMINISTRATIV 2 1.36 1 
1 Lll.6._J SE DESCO!:OCc· su APQRTACjDI ? 

YA L~!- 1 g~ 
~ - -~D --·--· 43 3.2_,_§_2 

FUENTE: Investigación Realizada en el I.M.P., del 17 de Marzo 
al 13 de Mayo de 1987. 
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CUACRO 19 

LOS ENTREVISTADOS EXPONEN RAZON~S POR LAS CUALES NO 

SE CONTRATA A UN LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

Nn "' No 

11 o 8 7.41 

r. U A 1 F S 

POR OUE EL IHP. NO LO REOUII E 2 

NO SE CONOCE SU PREPARACION 2 

Dl\o 1 A "'N 1 

N O H A Y P L A 1 A I~ 3 

e r ~.9 ~ .. '" 
S/D 41 37 96 

T O T A l 108 100 ~ 

i 

1.85 

1.85 

no 

2 78 

' .. , 

FUENTE: Investigación Realizada en el I.M.P., del 17 de Marzo 

al 13 de Hayo de 1987. 



- 116 -
CUADRO 20 

LOS ENTREVISTADOS, SEÑALAN, DONDE PODRIA PARTICIPAR EL 

LICENCIADO Etl TRABAJO SOCIAL 

No. % 

DESARROLLO DEL PERSONAL 8 . 3 3 

N 6 5.56 

4.63 

4 3.70 

3 70 

4.70 

3 2. 78 

2 78 

2.7B 

l. 86 

92 

COORDINACION DE COMUNl 

EN CAPACITACION . 92 

~--s~º~-----~~5_6 ___ ;_1.86 

FUENTE: Investigación Realizada en el I.H.P., del 17 de Marzo 

al 13 de Mayo de 1987. 
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