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INTRODUCCION 

La Información conforma un estado de opinión, de conciencia 

que impl lea una determinada visión de la problematica a tratar, 

dando cabida a la propuesta y al cambio. Pero si esta información 

carece de un vehlculo que la difunda efectivamente. no logra sus 

objetivos y se pierde. 

Este trabajo se presenta con el fin de proponer un medio de 

información más dinámico y atractivo que apoye a las formas de 

difusión ya existentes en el Departamento de Servicio Social de 

la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales las cuales han sido 

insuficientes para orientar adecuadamente a loa alumnos que deben 

real izar au Servicio Social. 

Con el video se libera Ja técnica de la televisión posibili

tando nuevos ángulos y movimientos al componer e iluminar con ma

yor versatilidad. La edición electrónica combina creativamente Ja 

cadencia y el ritmo del relato. La cámara de video reclama planos 

cercanos y saca ventaja del zoom y de loa contrastes de luz. El 

color se va perfeccionando y combinando con posibilidades cibern~ 

ticas que generan efectos especiales tan creativos como el cine. 

Las razones básicas para la utilización del video. nos lle

van a un punto: dar respuesta a la necesidad de información. No 

obstante, la última razón motivante, y la de mayor alcance que 

tiene el video, es la utilización de todos loe nive18s de datos 

audiovisuales que posee para ampliar la gama de opciones con que 

cuenta el Servicio Social. 



Lo anterior se debe principalmente a que en algunos casos, 

los programas del Servicio Social sólo se difunden mediante mate

rial impreso que no ofrece una mayor explicación o no especifica 

ampliamente el tipo de actividades a desarrollar, el grado de in

terrelación con la carrera a la que se dirigen y las oportunida

des e incentivos que ofrecen. 

Con este propósito centramos el análisis sobre las necesida

des y carencias que tiene el Servicio Social. como es la evalua

ción y una política de información integral. Para ello se requi

rió llevar a cabo una revisión de cada uno de sus principales as

pectos: histórico. conceptual, jur:idico. informativo, as:i como 

sus fines durante 1992, periodo en el que se desarrollan diversas 

gestiones y cambios en las diferentes áreas que confonnan el De

partamento de Servicio Social de la Facultad de Ciencias Pol íti

cas y Sociales. 

En el primer capítulo abordamos la perspectiva histórica del 

Servicio Social y las concepciones más representativas que se ti,ft 

nen acerca de él, Así encontramos que el principal problema que 

presenta el Servicio Social es ser considerado como un TRAMITE AD 

MINISTRATIVO, debido a que no existe la infraestructura necesaria 

para ! levar a cabo la planeación, asesor1o. supervisión. evalua

ción y promoción del mismo en las escuelas y facultades de la 

IJNAM, y específicamente en la Facultad de Ciencias Pol 1ticas y S¡a 

ciales. 

Lo anterior trae como consecuencia que no exista una orient~ 

ción adecuada acerca de los objetivos del Servicio Social. lo 

cual ha generado una desinformación entre los estudiantes y no rJ!, 

presenta para el los la importancia que tiene como prestación a la 



sociedad. 

Ante la siguiente pregunta: LE! Servicio Social es un servi

cio que el estudiante presta a la sociedad, o es el inicio de una 

PRACTICA PROFESIONAL. en favor de él mismo?, nos propusimos defi

nir la posición que existe entre cada uno para explicar por qué 

loa alwnnos no consideran al Servicio Social como una ayuda a la 

comunidad. 

El tercer aspecto a tratar en este capítulo. es el Servicio 

Social como elemento para la CONSOLIDACION DE LA FORMACION ACADE

MICA. la cual se ha visto frenada porque en muchas ocasiones el 

alumno no realiza un Servicio Social con actividades que pongan 

en prd.ctica lo aprendido durante la carrera. y tampoco adquieren 

nuevos conocimientos que complementen su desarrollo profesional. 

Con el material recabado. finalmente derivamos en un andli

sis cr:ítico del Servicio Social. en donde ponemos de manifiesto 

las características que consideramos propias en un Servicio So

cial óptimo. 

A través del análisis de la legislación acerca del Servicio 

Social Universitario, el objetivo del segundo cap:!tulo es expli

car el papel y la relación que hay entre las normas y las estruc

turas administrativas que lo regulan en su operación, Para ello 

se hace una descripción de las pol 1ticas y procedimientos que a 

través de los anos se han implantado con respecto al tema. tanto 

en la Legislación Federal como en la Instituciona 1. con la finali 

dad de establecer la relación que existe entre la reglamentación 

general y la espec1fica de la Facultad de Ciencias Po11ticas y Ss¡ 

ciales. 

El tercer cap1tulo tiene por objetivo observar la evaluación 
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real izada a 615 programas del Servicio Social y a los 248 infor

mes finales de actividades que se entregaron durante el periodo 

de 1992 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para es

tablecer un método provisional de evaluación que permita definir 

la calidad de loe programas y marcar un parl!metro entre los line~ 

mientos y caracteristi cas que ambos deben presentar en cada una 

de las cinco carreras impartidas: Relaciones Internacionalea. 

Ciencia Política, Sociología. Ciencias de la Comunicación y Admi

nistración Pública. 

Finalmente, después de haber analizado en el capitulo lI los 

medios de información que son utilizados por el Departamento de 

Servicio Social, en el cudrto capítulo se observa la necesidad de 

utilizar un medio de comunicación m4e din4mico y efectivo que suh 

sane el desconocimiento existente acerca de las actividades y op

ciones que tienen para realizar el Servicio Sooial. 

Se analizan las características y los géneros del video, que 

desde su aparición y hasta el momento se han ido implantando en 

México, con el fin de establecer las relaciones que este medio 

mantiene con loe ámbitos social. cultura! y educativo de nuestro 

pais, asi como para demostrar que existen otras opciones en el 

uso y manejo del video. adem6s de los rubros comerciol y de entr~ 

tenimiento que se han difundido. 

Entre los alcances derivados de la investigación podemos eng 

merar tres: 
1) Se sistematizó la información dispersa sobre el tema. 

2l Contribuye a incrementar el nivel de información que reciben 

los alumnos que deben de real izar el Servicio Social: y 

3) Pretende ser un apoyo básico para la Reforma Académica de la 
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Focultod. 

Los principoles Umitontes que surgieron o los lorgo del trA 

bojo se debieron o lo f<ilto de uno definición teórico''deJ concep

to del Servicio Social. por lo que ee escogieron las concepciones 

m4s representotiv<is del mismo para sustentor la investigación. 

También fue di!:!ci 1 instrumentar una propuesta v41 ido pora 

la pol1tica de información ya existente. que sirviera a las cinco 

correros que se importen en Ja Facultad. ya que codo' una de éstas 

posee objetivos específicos a las d.reae que le competen y es dif.! 

cil unificar sus necesidades. Sin embargo. el Servicio Social Mul 
tidisciplinorio se erige como la alternativa m4s completo poro el 

propósito de nuestro trobojo. 



I LAS CONCEPCIONES DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

1.1 LA UNAM Y EL SERVICIO SOCIAL 

A la Universidad se le exige de hecho que sea al mismo tiem

po muchas cosas diferentes. Debe ser una comunidad de culturd. 

con un papel de esclo.recimiento, de emancipación. de critica y 

productividad. Ser un centro de estudio que busca soluciones para 

problemas y necesidades sociales. operar como agente de selección 

y distribución. pero también como responsable de la realización 

ampliada del derecho a la educación. a la participación en el cr! 

cimiento y la modernización, es decir. debe ser fuente productora 

de profesionales y especialistas. 

En fin, desarrollarse como un foco central de investigación, 

innovación y cultura, de participación en el m!ls auténtico senti

do, ce-productora y ce-participe de la sociedad civil y del procJ! 

so de desarrollo. 

Pero, en cuanto a lo que la Universidad debe ser y hacer. 

hay que precisar algunas cosas. Por un lado, es v6lido preguntar 

qué significa afirmar que la Universidad debe dar respuesta a los 

problemas. necesidades y demandas de la sociedad y del estado. Y 

por otro lado. es indispensable definir la posición de la Univer

sidad ante cada uno de el los y viceversa. 

La Universidad es todo un complejo en donde se concentran di 
ferentes proyectos orientados a responder a los requerimientos y 

demandas de los diversos sectores sociales que integran a nuestro 
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pata. es ·por esto que es importante destacar las funciones que dJl. 

aarrolla como ente social. 

La Ley Orgánica de la UNAM en su Artículo l.Q nos dice que: 

La Universidad Nacional Autónoma de México es una corpora
ción pllblica -organismo descentralizado del Estado- dotada 

.~dug!6~~n e:~~~;~~~ ~~~!d}~iro~r q~~oi!:?~n~~ta;:n~~v!:f~~~J~-
res, profesores universitarios y técnicos útiles a la socie
dad; organizar y realizar investigaciones principalmente 
~~~ry~ ~:y~~B ~~r~t~á o~g: i b1 ~ryg~ e~~~e~~g f g~a a:s Í a y C~~f ~~~~r 
(1) 

En el Estatuto General se marca además. en el Articulo 3!?_, 

que: "El propósito esencial de la Universidad. será estar integrA 

mente al servicio del pa1s y de la humanidad. de acuerdo con un 

sentido ético y de servicio social. superando constantemente cual 

quier interés individual, 11 (2) 

Podemos observar que en un primer nivel se establece una re

lación mutua y continua entre la Universidad y la Sociedad en la 

creación de un proyecto social vigente que busca el beneficio de 

los sectores que mds lo requieren. Ademlis. la educación avanza o 

se transforma al compd.s del desarrollo social. y en este sentido 

puede decirse que 1 a estructura educativa es el reflejo de su 

sociedad y que a partir de ella, podemos conocerla mejor. 

Por otra parte. en la interacción entre la Universidad y el 

Estado Mexicano se observa que los rasgos propios de este último 

Cll ~~éo7e'f~M~cb~~.un5~rsitaria. Normas fundamentales. 

(2) Ibidem. P.p. 115. 
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han ac.tuado decisivamente para definir el rumbo de la educación 

superior y de la universidad mexicana. El autoritarismo. el corp.Q 

rativismo. el populismo y otros elementos de este Estado adquiri.!! 

ron una gran fuerza sobre la cultura nacional y la UN1\M no pudo 

escapar a su influencia. 

La separación jurtdica entre Universidad y Estado (y. por e~ 

tensión. entre Universidad y Sociedad), no sólo se debió a lo 

enorme influencia de la ideologta liberal de la Reforma de Cordo

ba de l91B. en Argentina. que desencadenó el principio de autono

mía en todas láa universidades latinoamericanas: sino a que junto 

al régimen surgido de la Revolución Mexicana. la Universidad se 

esforzó por mantener una ideologta libera! que reflejara los int.!! 

reses de las clases sociales mds afectadas por las refonnas de 

esta revolución. 

La posición de la Universidad Mexicana cambió durante la ép.Q 

ca en que obtuvo su autonomía (1929) y sobre todo después del Ca¡: 

denismo. Fue indudablemente la proveedora de los hombres del Est.!! 

do. función que nunca perdió. pero que desempeMó de manero inten

siva una vez que se debilitó la supremacía militar de los af'l'os 

cuarenta. 

De hecho. la historia entera de la UNllM está dominada más 

por el conflicto que por la conciliación entre ella y el Estado. 

esta relación ha tenido sin duda efectos decisivos sobre el desa

rrollo académico de la Universidad y las orientaciones especifi

cas que han influido en las disciplinas que imparte. 

El Servicio Social en México tiene or:fgenes remotos; en el 
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siglo XVI se hablaba_,en:\Ja ·Legislacfónde Indias' de propordonar 

" ... ayuda asiste~ci~I ~ ,i'~ ~i;~~~i\l~d{"3i: y dur~nte la colonia 

en el miaino. sentidd:,~~~ticá l~!iabor de 'f.;~y B~rt'olo~é de. las Ca-

sas_ o de. v~:~:~~-.:~,d~ ~~~~~~~~~~:/~:ii;1¡~!1:.';~~~·~~'.i~·<::'.".-

tenta c::; ::i~d~~q~flf~Tu~¡f i1ff ;,i~e{~0::n~:d:0;~;::~;:p~~: ::e 

fines estatales: o ci~·-~;,'!liciid~''d.~.·~i-andes problemas colectivos . 
• \ , • '·':(~.~:·.~:~.·' /~ _i ·:' 

.. ~~ ·->': ... :·> -:· : ' 
Con Jüsto Sierra'en; 1910~ súrge la ideo de que la educación 

supe.rior y e1 ·.eje~c~~-i~.·~.'~e-~:1as· p~otesiones no permanezcan al mar

gen de los ··nece~idaci~s· 'é'oéiale.s y la problem!ltico del pa1s: con 

base a el lo se .in~)Jió.~nf.,:e· los principios bdsicos de la Univer

sidad Nacio_nal: ~:~a_·.:e?C;~~:n·~~ó~ ·de la ensetlanza e investigación sup~ 

rieres a l~ _· ~~é~~.~-~~~-·:Y. ~·~~trlbuir con sus medios al desarrol .lo n~ 
cional. 

'.-'._'._.:/_:< ·· .. _.-_-" 
La tende'ncio a formar profesionales útiles a la sociedad y 
con un esp1ritu de servicio, bajo la que naciera nuestra Uni 
vereidad; se cristalizó en la Constitución de 1917, expresa= 

~~ · ~Gbl~~ª~~tf~u¡~; ~~g1a~~~t~;.~ª ere•~g~;, ~~~1~~~~~ ~~~~t~~~ 
cionales con el nombre de Ley de Profesiones. cuando ae je= 
rarquizó la idea de Servicio Social. (4) 

Después del conflicto universitario de 1929, se polarizan 

las ideas sobre la actividad profesional y el Servicio Social. 

pues se exhortaba a la Universidad a participar en la resolución 

de los grandes problemas sociales y económicos del pais. 

(3) Molino Pinero. Valentin. 40 ~del Servicio Social Univer
sitario. UNAM. México. 19vg-, P.p.lT. 

(4) Ibidem. P.p. 12. 
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En 1936 la Facultad de Medicina establece y organiza el Ser

vicio Social de pasantes con carácter obligatorio y con una evi

dente función social. As1, con la labor de su Director el Dr. Gu~ 

tavo Baz Prada, empieza a definirse el car6cter conceptual del 

mismo. 

En 1937 el Dr. Baz Prada continúa los esfuerzos para que el 

Servicio Social Universitario atienda a las zonas marginadas del 

pa1s y se crea para estos fines la primera brigada multidiscipli

naria i.ntegrada por médicos. enfermeras y trabajadores sociales. 

Esta aportación crea un importante antecedente que se forta

lece con la expropiación petrolera de 1936, cuando se hizo un lis 

mado a la Unidad Nacional de todos loe mexicanos y se genero tra

bajo estudiantil para apoyar en forma directa la solución de los 

problemas nacionales. 

11 Md.s adelante los esfuerzos estatales e institucionales se 

bifurcan y como consecuencia los aspectos formativos del servicio 

social universitario. en concordancia con la realidad nacional se 

ven limitados por las diferentes acepciones del término servicio 

social." (5) 

La disyuntiva surge cuando la Ley de Profesiones de 1945 de

fine como un requisito indispensable para lo obtención del t1tulo 

profesional. la obligación por parte de los estudiantes de pres

tar el Servicio Social, 
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Teniendo como .. contexto la refonna universitaria de 1973 encA 
. . 

bezada· por el Dr. GuUlermo Soberón. se reestructura el Servicio 

Soci11l. Univérsitario y se contemplan diversos aspectos de coordi

nación. :·apoyo ·jurídico, promoción, establecimiento de nuevas modA 

. lid~des y eva"iuación: concretizadas por el Acuerdo No. 6. en la 

creación de la Comisión Coordinadora del Servicio Social CCCSS), 

cuyos principales objetivos son. por un lado: 

Generar en la comunidad universitaria individuos con sentido 
social: y por otro lado, complementar la formación académica 
~:P!gfaTÍj~~!~~t:s t;g~é:xH:r~~g~::~a~rg!ª;!~e~~I~ ~gc~~fª~on 
la participación activa, organizada y eficaz de grupos cons
tituidos por estudiantes de diversas diacipl inas de acuerdo 
con proyectos y objetivos concretos en función del desarro-
11 o armónico de una comunidad. (6J 

Entre 1976 y 1977 se llevó a cabo la realización del Anteprg 

yecto de Reglamento General de Servicio Social de la UNAM, el 

cual fue aprobado hasta 1985 por el Consejo Universitario. 

Otro hecho importante en el desarrollo del Servicio Social 

fue la promoción de programos del sector püblico en coordinoción 

con lo Comisión Coordinodoro del Servicio Social de los Estudian

tes de las Instituciones de Educoción Superior (COSSIESl, que-se 

instouró en 1978. 

Desde entonces. esta instancia busca involucrar y: 

Coordinar a nivel nacional el Servicio Social brindando al 

e~t~~:ig~~gya~pg~~nii~ ~r~~l~~n~~i6~~ág~~~ ~~~aT~ ~!~~~ci~:~-He una manera organizada en la solución de los problemas que 
~~~~j~~º~~a~:;.s i a;0~c~1~~e~r?a~;~~~s~: ~~:c~n~!:UT~~én º~gªr~ 

(6) Secretarla de la Rectorla-CCSS. Folleto informativo !k 1s 
¡;g¡§. UNAM, M6xico, 1986. P.p. 15-.---
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realización del Servicio Social a través del establecimiento 
del Sistema Nacional de Servicio Social. (7) 

En 1985 por acuerdo del H. Consejo universitario, la CCSS Pl!. 

so a ser Dirección General del Servicio Social Integral CDGSSI). 

cuyo objetivo específico es 11 
••• coordinar dentro y fuera de la 

Universidad. el correcto c\lll\plimiento y desarrollo de las pol1ti

cas y programas sobre el servicio social. 11 (8) 

Y en 1989 se convertiría en Jo que hoy conocemos como el Pr.Q 

grama del Servicio Social Multidisciplinario (PSSM). instancia 

que hasta la fecha se encarga de: 

Impulsar la práctica del Servicio Social Universitario en 
~~=d~a~e¡~~~ i ~~~~~~!;º pbb~Y c::r~ig~~únI8a~en~f l;;~i ~:rf g. so-
ubJ cando al estudiante dentro de la problemática social y 
sus posibles soluciones; coordinando con facultades y escue-

~~:syd~tr~ªu~~~n~;~c~~~o d~o~ 4d~~~cie~;f agº~~ ¡g~ s~~f~~~;n-
pú.bl ico. social y educativo. el registro. planeación. opera
~!~ic16ª!~~I!í~· ,~)ºmoción. y difusión cte 1oa programas cte 

Si analizamos el siguiente cuadro. podemos darnos una jdea 

de la evolución que han sufrido el concepto y los fines propues

tos por el Servicio Social desde su concepción. que con el Dr. 

Gustavo Baz Prada. se instituyó con un car6cter de .índole social. 

Después, durante el periodo del Dr. Jorge Carpizo. se elaboró y 

aprobó el Reglamento General del Servicio Social Universitario, 

pero se difundió la idea de que el Servicio Socio.! era sólo otro 

(8) 

(9) 

Secretaría General Auxiliar-DGSSI. Folleto informativo de 
l.l!. Dir. Gral. Servicio Social. UN¡u.r;-mo, SF. P.p. 25:" 

~~~t~~~~ c~~"M'.ª~~~:s~7 . Fo 11 eto informa t Jvo !!.tl f.§filL_ 
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tr6mi.te administrativo y un obst6culo para la titulación. Sin em

bargo,· en· la '!l:ctualidad· ~e busca reestructurar los objetiv.os del 

Servicio.·~ocial :p~~·a un mejor aprovechamiento, ya no sólo por y 

para. la-·sociedad, sino también para las instituciones, la UNAM y 

el mismo. ~studiante. <VEASE CUADRO 1. P4gina siguiente.) 

El Servicio Social. cuyos antecedentes en la UNAM datan de 
1915, ha venido asimilando paulatinamente la acelerada trans 

!~?ª;~ó~u e~~~~má;ª éon~~li~i~ª al ~~n~!mi~~tgu~;tf~sPª~~nai= 
ciones de vida de la sociedad con la participación de estu
diantes y/o pasantes de las distintas carreras universita
rias que med1ante la práctica de sus conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula atienden las necesidades prioritarias 
de la comunidad en la que quedan inscritos. ha experimentado 
una serie de adecuaciones que ataca los problemas sociales. 
(10) 

Pero hay que considerar que la UNAM ya no es la instancia dQ 

minante en la formación de profesionales, esta función ha sido 

asumida por otras universidades e instituci.ones de ensenanza téc

nica y superior. pablicas o privadas en el Distrito Federal y en 

la provincia. Sin embargo, el la sigue siendo la principal instan

cia de·investigación y por tradición. el hilo conductor de Ja cul 

tura nacional. 

No obstante, aunque se esfuerza por satisfacer las demandas 

y exigencias de la sociedad, del estado y de sus mismos estudian

tes. no ha conseguido un proyecto que satisfaga plenamente a to

dos los sectores de la' sociedad mexicana. ya que poseen diversos 

requerimientos: 
Por un lado, las necesidades de los sectores marginados y 

(10) López Tamanoja, Amada. El Servicio Social: P~§~~ integrante 
de la ftrnció~ académicaQe~.--m:rgaQa- . Méx1co. 
aE'rIT l o. .p. 12. - - --

13 



:;;; 

CUADRO l. DESARROILO DEL SERVICIO SOC[AL EN TRES ETAPAS 

Dr. GVSTA.VO BAZ PRADA. 

- En el fundamento coneoptWll del 
Serriclo Social ae esto.blecl."l'On 
doa vort.Ioc.tes: 

•) DE CARACTER ACADElo!ICO. Pormi
Ua c.pUcar tJn la prAct.l.ca loa co
noclm.ientoa adquiridas: durm:ile 
lA corr~ eont.mc:p!ando la for
meciOn del 01tudüulto. 

b) DE lli!lOLE SOCIAL Se bu1cab• 
que loa pasa.otos; t6colcot y pro
fesionales, rctribuyerAll a la so
cledad mcdlante la prcstocion de 
su Servicio Social. aleo de lo m.s 
che que ellA contribuyO en su 
proceso do formiscidn. 

- El Servicio Social se concibio co
mo un requitilo obll¡atorio para 
la carrena d" Medicina en 1938. 

- En 1938 el I>r. Ba: es nombro.do 
Rector y afi.rmD. que: "La Urdwr
sidud es una comunidad jurldica 
y cuyo. acUvidt'.d no se funda en 
las prl.nclplos de le. Ubre c6.ledre., 
en ella quedarts.n rcpresentadeLS 
todas lo.a corrientes de pensa
miento y las tendencias de cartas; 
~r pcUUco y socitll ... 

Dr. JORGE CARPIZO 

- Durante su E!'llUOn propoJJe el 
Servicio Social como un mcctUli¡ 
me do an4llsls y evaluación parQ 
q,uc la Univm'á.de.d rcoricnt.e sus 
plan.es y pre~ de estudia • 
.al revisar d perfil profeaicnol de 
sus eez-esados y reen!sarlos al 
merco.do de lrab.6jo y a los prio
ridades da desurollo del pais. 

- 1SB5. Por acuerdo del H. Consejo 
Un.iveraitario, et e de enero 1.a 
CCSS pasa ri acr DGSSI. 

- Aprobo.eión por el CcnS:ejo UnivcJ: 
altario del Re¡lAmect.o General 
del Servicio Socio! de 14 UNAJl. 

- 1966. Durante la colebre:clón del 
50 Anivenarlo de la instauración 
del Servieio Soc:ic.l Uni.zerait.arlo 
se entre¡a el primer premio "Dr. 
Gustavo Bo.:t Pre.de.". 

- 1987. Elabon1.ci~o. de la Cc.rt.e. 
UD.lea de Ubet"a.ció:a. del Servicio 
Social austiluyendo e.si o las 
cerlUicaeioncs y constancias. 

Dr. lOSE SARUKIWI !C. 

- Coae!be al concopto do Serriclo 
Social como; 111 voluntad univc.r
silo.ria ctl servicio de la sociedad. 

- El Servicio Social estructura. sus 
objeUvos en base a las acceaida 
des actuales. Loa preatadorÜ 
Uenen la alternativa de coadyu
var sus conocimientos teórico•, 
a la aolucton de los problemas 
que aquejo.n o. lns clases marp
nadas de la socútdad maJ::icano; 
c.1 mismo Uempo ae remonta A 

los ori¡enc11 del Serricio Social, 
cuyo propósito final o• servir a 
la sociedad. 

- Contic:O.a en la blll:quoda de D.U,2 
vos ".rtro.t.epas dl!S solución anl_!! 
el problema do su elDpa de "Tf! 
mite PrcUtuh:toric". 

- A partir de 1990 se lmpulaD la 
parllcipo.c:l011 de los eatudiant.es 
y profecionlslaa ol Pro¡nuna N,a 
clona! de SoUdo.ridDd. 



Ui 

- Las propuestas e ideu del Dr. 
Ba: Pre.do. ae concretUan ttn UM5 
con lA Ley de Profesiones, qae d,!? 
fine tU Serricio Social ccmo un 
requisito indispensablo para la o,2. 
t.einciOn del Tttulo Prcfesionc.l de 
todas le.a carreras. 

• Durante el periodo del Dr. Ba:i P. 
el Servid.o Social se consUluyO 
como ayudA a una. sc;ielcdad que 
at>en" pasaba. par los eslre:¡os 
de la Rovolucieo Jlexicona pero 
que pu&Qo..bo.. por el desarrollo 
lecnolOe;ico y culluml del pals, y 
pos~ un sentido ne.cieno.lista.. 

el Servicio Social durante el 
periodo d.el Dr~ Carpb:o. hasta la 
fecha es visto por los alumnos y 
los cacareados del mismo. como 
u.u lr6.mllc burocr6.Uco y admlrJJ.!! 
trat.ivc ncceao.rio para la Utula
ci.oa; dando orlecn e: la prestaclóa 
del servicio en actividades que 12.9, 
da tienen que ver con el perfil 
profesional del estudiante. 

• A pesar de haber sido re¡:lanlenlA 
do durai:i.lc el periodo del Dr. Ca.t, 
p~. el Serricio Social en dlver
sas occsioncs fue conc:ebido. por 
o.J&unos alwn.nos y encar¡,adoa de 
au aplicación como un tr6mito 
buroer6Uco y admlulstre.Uva que 
ne.da lenlll que ver eon el p6rfil 
prafcclonel del eatu.dlo.nto; conTft 
tl!ndosc aa1 en un requisito mb 
pare. aquellos que busesbe.n litu
lusc. 

- 1991. Se promueve la; modalldmd 
do Servicio Social-Titulad6n co
mo WlA nueva opeien para las 
Facultades y Escuolu de!: la 
UNAY. 

• L!:!.s actlvodades del periodo del 
Dr. SMUkh.6.n, est.6.n encamine.
das 1:1 lortalec:er y fcmento.r la 
col.ldad aceldi!m.ica del Servicio 
Soei.111 coa. lA can.ai2aA de que 
6ste sea un benef1clo tanto para 
Ja sociedad. como una pt'l!cticm 
prcfesionM pe.ro. las; univerait.o.
rlco. 



por otro, en función de las demandas del sector productivo y del 

mercado de trabajo, tiene que formar profesionistas competentes, 

con un sentido social. esto es. que adquieran la clara noción del 

por qué y para qué hacen 1 as cosas. 

D.esgraciadamente la experiencia. ha demostrado que se obtie

nen resultados precarios en la prestación del Servicio Social 

cuando, habiendo recursos humanos disponibles no haY programas 

adecuados: lo mismo sucede en el caso contrario. 

Así, las relaciones que se establecen entre la universidad, 

la sociedad y el Estado son complejas y contradictorias. Pues, la 

sociedad le exige a la UNAM que forme cuadros profesionales úti

les al mismo tiempo que el gobierno le resta apoyo, reduce su prit 

supuesto y presiona para que mantenga ocupada y tranquila a una 

enorme población estudianti 1. la cual mira. cómo se van cerrando, 

cada vez m6s. sus expectativas laborales, sociales y políticas. 
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1. 2 EL SERVICIO SOCIAL COMO TRAMITE ADMINISTRATIVO 

El Servicio Social es uno de los medios mós propicios poro 

relacionar a loe universitarios con la realidad cambiante .del 

país, por lo que a lo largo de cuatro décadas se ha convertido en 

una de las principales acciones en donde los estudiantes se inco.r 

poran a programas de desorrol lo nacional. retribuyendo así el be

neficio de la educación recibido y capaciti!.ndose en l•' aplicación 

próctica de su profesión. 

En los últimos anos, o pesar de sus propósitos reales~ ,el, 

Servicio Social se ha considerado por los universitarios como un 

trómite paro la obtención del título profesional. Aunando o el lo, 

los encargados de la ploneoción, supervisión, promoción y control 

de posantes en Servicio Social han invertido lo mayor porte de 

sus esfuerzos en los mecanismos administrat.ivos inherentes a la 

realización del mismo. 

En conjunto. esto es lo que ha ocasionado que el Servicio SQ 

ciol se asocie o un sistema de ,ti¡fo' burocrótico, disminuyendo sus 

aspectos de formación profesional y de carócter académico que de

berían definirlo. 

Por ejemplo, en lo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

lo actividad del Servicio Social ha estado orientada exclusivamen. 

te al control y supervisión de los alumnos que realizan dicho ac

tividad. Esto condición se debe principalmente o que a través de 

su evolución, el Departamento de Servicio Socio! se ha ubicado en 

diversos óreos. lo cual no le ha permitido definir con claridad 
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el desarrollo de sus tareas, la cantidad de recursos económicos y 

humanos con .los .que .co!ltard. en los próximos anos o. simplemente 

saber. si rio .va, a ser transferida nuevamente. CVEASE CUADRO 2. Pá

gfoa sigufente; > 

La .f:a6u'it~f.,d~ c.i~íi~ias Políticas y Sociales nad~ en 1951 

con una fun<::ión::'esenéiaL · formar onoUstas de la sociedad y la 

cue'stióri:pol:!Ú·c~.: l>usé.ó.iido el meJoromiento de los sectores mayo

ritarios'.d~'J'.:¡;li:i~;t~>tr~\.és de la investigación y el conocimien

to. E1·:servfoig·:soéial se coordinaba a través de la Dirección . . . · ,.;:, . ,.·, .. 
ocupada :en: esa. f'~cha"por el Lic. Ernesto Enríquez . 

. ·:·, ·:~~·: 

En: 1957; 'se creó la Sección de Pasantes y de Servicio So

cial. lo" cual se encargaba de lo certificación de esta prestación 

mediante .las modalidades de docencia e investigación. pero tam

bién revalidaba las actividades de los estudiantes que trabajaban 

en el sector público. 

Para 1965 se presenta un anteproyecto, que intenta reglamen

tar el Servicio Social: ya que los inquietudes con respecto a los 

lugares de prestación por parte de los alwnnos, eran distintos a 

los que propon:!an las autoridades. 

Bojo lo dirección del Lic. González Pedrero. en 1969, se el~ 

bora un proyecto de reglamento que contempla las caracter:(sticas 

y el perfil de cada carrera. así como los trámites administrati

vos necesarios. Pero nunca se concretiza como un reglamento for

mal. ya que las 6reas propuestas para la realización de esta preª 

tación no abarcaban el bagaje tan rico de actividades mencionadas 

en cada perfil de las carreras impartidas en la Facultad. 
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CUADRO 2. EVOLUCION DEL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POUTICAS Y SOCIALES 

DBPARTAKBNTO DE 
SER'VlCIO SOCIAL 

1•57 

COOllD!l!AC!ON DB PRACTICAS 
Y SERVICIOS SOCl'.ALBS 

Y PROPBSlONA.tBS 
1971 

DBPAllTAllBllTOS DE 
ESPECWlDAD 

19?5 

SBCRETARll. DE 
SBR'VlCIOS ESCOLARES 

1985 

- Era. la unidad susttulUn que realUo.ba ln.bonss o.dmlnlstro.Uvu de ccsrtUk:e.cldu 
del Servicio SocW.. c. travds do las modcll1dades de docencia. e lnvaaU¡o.cióu 
dentro de la Uxú:wrsidad o bien. reve.lldo.n:do tu acUvldo.dea que ~o• ost.u
dl.emtea, empleado• federe.les y esta.ta.lea deo:arrolhlban en o! aector ptibllco. 

- Si.m.ult.Anccug,en.to se encar1:isba del Servicio Social y do las prAcUeaa eacolar.sa. 
So le dato de objotlvcs ccncroto• m6.a c!ccUVQa que vfnculaben laa cauoclm.tts.Q. 
tos teóricos y lo. acUvidad pr6ctice.. on un &!u.Cl'2o de u.na e&t.ructura. fwidtca 
-que respondiere. al desarrollo del Servicio Social de h: epoca. 
En 1972 el Senicl.o Social ae separa de la ofi.ei.na de Pr6cticaa escolares y la 
Facultad establece llU primer conTenit> de rcl.ación 1nterln1Utuciono1 con loa 
Cent.roa Conrurupo de Cspacita.eiOn Campesina (CECONCA). 

- So plant.eO su. reubico.clón en el contesto de lA sociedad m~amo. pora dotarlo 
do un can.tenido hlstórico-eoncreto que aat.u"li.cra de o.cuerdo can el desarrollo 
do 1.aa fuet'%11.S productivo.a y los requerlmlca.tos que ea. mD.tcrla de ciencia y 
tecnolocta. preaenta la socledeid. Su principo.l fin ero. o.ca.bar can lo. idea do que 
el Servid.o Social era un lr4mito bu.n:icrdUeo-o.dm.io.ist.ro.Uva. 

- Se incorpora el Arca do Servicia SaeiA.l a esta Secrat.UCA, a. tra~a de la cuo.1 lJ1 
forma y orienta a laa alumnos sobro loa rcqula:it.oa y dependondaa donde pue
den prest.ar au '-arca social-profeslomU. E•ta Scerct.arl.a cc:inclbe la pr6cU.ca. del 
Scrriclo Social como psrte inte¡rc.nt.c de la fcrm.c.clón ace.demlca del estudiante. 
pero adsl no lo¡ro. horror del todo lo. ideo. de que el servicio ea un simple .. t.r6-
m.ito", un requisito o un obst4cu1o eo. el pr-oeeaa de Utulaclóu. 
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Prcpue.U.: 

DIVISION DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES Y DE 

INVESTIGACION 
1993 

- Se propone que e:c. 1993 se vincule el Arca de Servicio Social a esta Dlvi&iOn 7 
busca superar la idea del tr6.mit.e burocn\Uco-admlnistro.Uvo. d!.ndole un DUJ!. 

va impulso y divcrsaa opciones de desarrollo. como lo serta la lmplant.a.clOn 
del sistema Servicio Soelal-TilulaciOn. 

Para lo¡ro.r lale. fines so crorlrlan dos unidadca: 
D) De PlaneaciOn y Evaluación de proY"claL 
b) De Aaesorla y Supcrvi.sl6n de pro¡ramaa del Scrviclo Social Inst.lt.uclonalea. 
Aaimiamo. un Comil.6 conformado por 10 elementos que ea oncar¡arlan de e¡ 
tas 6.rcu y de la relación efecUva con loa acctorea p'll.bllco y soclAL 



M4s tarde. en 1971, se creó el Departamento de Pr4cticas y 

Servicios Sociales y Profesionales, cuya finalidad era vincular, 

mediante el Servicio Social, los conocimientos teóricos y la acti 

vidad pr4ctica. Hizo un esfuerzo por implantar una estructura ju

ridica capaz de responder al desarrollo de esta prestación, ya 

que todo estudiante que presentará documentos que lo acreditaran 

como empleado de un organismo oficial, podía revalidar su servi

cio y adem6s no existían programas con dependencias del sector py 
blico y social. 

En 1975 se determina que cada departamento de especialidad 

organizara la realización del Servicio Social de sus estudiantes, 

con lo que se intenta un acercamiento con la formación académica. 

El Reglamento del Servicio Social de la Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales se elabora en 1977, con la finalidad de nor

mar las funciones administrativas. académicas y sociales de esta 

prestación. Cabe mencionar que este documento sigue vigente hasta 

la fecha. 

En 1985. el Departamento de Servicio Social se incorpora a 

la Secretaría de Servicios Escolares de la que depende actualmen

te. Desde entonces la realización del Servicio Socia.! quedó total 

mente en manos administrativas y no académicas es decir. el persQ 

nal responsable de su desarrollo se separa del personal académico 

destinándose a cuestiones administrativas. 

No obstante. el Servicio Social queda totalmente controlado 

y cuenta con una gran carga promocional; el discurso manejado 

tiende a mostrar a esta actividad como complementaria de la formA 
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ción académica y se deja a un lado la idea de participación prof~ 

sional en la sociedad, (as1 quedó concebido en el Reglamento Gen~ 

ral de la UNAMl. 

A pesar de que 1 a Secretar:ia de Servicios Escolares ha pre

tendido revalorar el sentido de esta prestación. proporcionándole 

un mayor contenido académico que refleje la preparación universi

taria del .alumno y la formación profesional de los egresados. los 

resul todos han sido m1nimos. pues no se ha logrado desarrollar 

una infraestructura que atienda las necesidades del Servicio So

cial. 

1) No se ha desarrollado un plan de orientación efectivo que le 

sirva al alumno en la selección del lugar en donde puede real.i 

zar su Servicio Social. 

2) No se ha hecho una evaluación y una supervisión de las activi

dades que se real izan durante la prestación; ni se tiene un 

contacto directo con el área de Servicio Social de las instit!! 

ciones. para mejorar las condiciones y buscar nuevas opciones 

para 1 os programas. 

3) Tampoco se ha podido implementar un método por el cual se rev.i 

se la relación que guardan los programas de Servicio Social 

con el perfil profesional de cada una de las carreras que se 

imparten en esta facultad. 

Los cambios que ha sufrido el área del Servicio Social desde 

su instauración hasta la fecha. han intervenido en el proceso de 

la actividad misma del alumno en su prestación, ya que por un la

do, el Departamento de Servicio Social se ha limitado a conocer 

dónde y de qué manera los alumnos cumplen con el requisito sena!;;., 

do en el plan de estudios: y por otro lado. los alumnos han consi 
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derado al servicio como un requisito administrativo para la obten 

ción de .la Carta Uni°ca. de: Liberación·, no como parte integrante de 

BU formación acaÚmi~a y en favor de la BOCiedad, 
·.. . .,.>.:~.'. ':/-: _·:.' . .'; .. ·, .· .· .' -~ .··..;·. 

Es pó~ ~Í.io, '/.la<'.impréscf~dible pr~ptiesta de trasladar el 
'•· .. _,.. . .. ' .. 

área de ~ervicio Socia(a'.:1¡,::n'ivis'ióri de: Estudios Profesionales e 

::::t::#JiNl~~1If ~~~fü:~::~:: ;:;:·::,::.:::;::: 
·na y pO.rti~·ip.a':.e.ri':'los! pr'oye.ctos::a~adémicos, juega un importante 

papel.· e·n· 10:· Reforma ·A~íi'd'.é;;ica.de los .planes y programas de estu

dio y se ~ricáf~:~·¡d.:~ ~·o~~di'~ár io/diagnósticos de cada una de las 
Carre'raS · ~·ü·~':~~~:-«r~~~-~)~-~~ri·;.~-~ :1a·-~,F~-~-u1 tad . 

. :· :::~;\ ·_ ~ ,. .. , 

.El dÚ~tl;¡-o 'es que: 

1) Exista una dirección en los planes y programas del Servicio Sg 

cial. para darle un rendimiento académico. 

2) Que haya criterios para evaluar, supervisar y formular prg 

gramas de Servicio Social. as:J'. como promover las actividades 

del Departamento de Servicio Social. 

3) Tener un enlace con las Coordinaciones de Carreras e Idiomas. 

ya que para que los alumnos se titulen necesitan: la carrera, 

el idioma y el Servicio Social. 

Esta es una propuesta que modifica la estructura en el fun

cionamiento y diseno de los planes. programas y formas de conce

bir al Servicio Social en las actividades y tareas académicas. 

Con ello, se trata de profundizar en el perfil académico que debe 

tener el Servicio Social en la formación y compromiso social del 

estudiante de esta Facultad. 
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1. 3 EL SERVICIO SOCIAL: UNA PRACTICA PROFESIONAL 

Desde su jnstauración, el Servjcio Social en la UNAM se es

tructuró para que el estudiante pusiera en práctica los _conoci

mientos adquiridos durante sus anos de formación académica. con 

un sentido social. 

Esta orientación inicial, válida en las condiciones históri

co-sociales en que se originó, debe ser reconsiderada en función 

de la complejidad de la relación Unjversidad-Estado, Universidad

Sociedad; 

En sus origenes la fHosofia que enmarcó al Servicio Social 

planteaba que: 

Una Universidad sostenjda en gran parte con dinero del pue
blo. no debe ni puede crear profes1onistas para el solo pro
vecho de los individuos que reciben esta educación. sino que 
el impartjr la cultura profesional con fondos del Estado. só 
lo puede justificarse si el J?rofesional va a devolver más -
ta.rae en forma de acción soc1al. los beneficios que recibió 
por medio de su cultura. (ll) 

Esta idea se convirtió en el nexo directo que unió a la Uni

versidad con el Estado y la Sodedad. y le confirió el carácter 

de vínculo pa.ra que los universitarios pudieran conocer y anal i

zar los grandes problemas nacionales. colaborando en su soluc·ión 

mediante la aplicación de sus conocimientos profesionales. 

Sin embargo. hay que mencionar que no se debe confundir a la 
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práctica de Servicio Social con las práctica_s profesionales. pÚe¡¡_ 

to que en algunas ocasiones las dependencias de,I sector pClblico y 

soéial. ·de _la 'propia Universidad y hasta el mismo alumno asi lo 

han _llegado a consjderar. 

Las prácticas profesionales se crearon con la finalidad de 
acercar a los estudiantes a la eroblemática laboral: confron 
tar con la realidad los conocim1entos adquirjdos en las a.u= 
las: adiestrarlos en el manejo de las técnicas metodológicas 
~~g~~t~t1~a;ud~s~~gt~~~dg~bt~ái~~~¡~1~rn· a que definan sus 

Asi, las prácticas son importantes desde el principio hasta 

el final del ciclo de estudios porque logran crear en el alumno 

la seguridad profesional que posteriormente le permitirá enfren

tarse a situaciones concretas y lograr resul todos satisfactorios'. 

A pesar de .c()mpartfr. ~lgunos objetivos, .Ja diferenc{~· · que ,. 
existe entre el Servic'io'"·sociaLy .las Prácticas 'Profesionalils. es'-

:::::s e:n q~:n:t:f ~~~tfüí:rf~~~~:~:~r:-~::~i:: if :~i~(~!l'&~'. se-·', 

-·~,·~:··; ' .... ~ : 

En el caso.dé'la·:·F~2üítaci'c1é Ciencia;,; Poiiticas y' sociales. 

el antecedente i
1

t~¿i;;,~~~et'o!lo!~g-ido de las ;rdcti~as profesiona

les se remite a:>1~~;~;.;·2b'b¡,,;,; 'escol~res que de.sde la creación de 

la Facultad en-:ík"5{:' h~';;É~'i9~4 :·~e presentaron como actividades 

aisladas, aunqu~· d~é_"\l~-,d~~~ valor para el desarrollo y formación 

de .los estudia~teá;' 

A· partir de 1975 se buscó la posibilidad de instrumentar las 
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prácticas escolares incorporándolas a la estructura orgánico-admi 

nistrativa de Ja Facultad. Se replanteó el concepto y se Je sustl 

tuyó por el de prácticas profesionales. tratando de dar a las ac

tividades complementarias, reproductoras y de ampliación de Jos 

conocimientos teóricos impartidos. un card.cter md.s real y objeti

vo acorde con los caracter:ísticas del campo de las especialidades 

impartidas. 

Asi las prácticas profesionales buscan desarrollar Ja habill 

dad del estudiante en el manejo de las técnicas y experimentos 

propios de su carrera. 

Para estos fines. se crearon tres tipos de prácticas: de ob

servación. de investigación y de promoción social; cada una co

rrespondía al nivel de desarrollo que adquiere el alumno durante 

la carrera. es decir. la primera se implementó para la etapa ini

cial de Jos estudios. Ja segunda para un nivel intermedio y Ja 

tercera pa:ra el final. 

De este modo, las prácticas profesionales constituyen un an

tecedente del Servicio Social. porque se pueden realizar con el 

40% de créditos de la carrera. 

(13) Coordinación de Prácticas, Servicios Sociales y Profesiona-' 
Jes. ll.!:!!A M_ Pr<lcticas Profesionales. FCPyS, Mbico. 1976, 
P.p. 1. 
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En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uno de los 

principales objetivos de estas prácticas es que: 

Los estudiantes. además de la información teórica que se les 
proporcione, éstos real icen muchos ejercicios dentro de cada 

~if:~i~ofup~~g~~~ ~o;~~gi~ráct!~~T i~~ºf:ª~~Y~á:~ ~~e 1!:ª ~=~= 
rías y les habi 1 i ten en el irabajo de las diferentes instan
cias Cle la realidad social. con el fin de que los alumnos 
sean capaces de conocer. interpretar, planear y transformar 
algunos procesos de la sociedad. (14) 

Sin embargo, el plan de estudios de Ja Facultad no contempla 

a las prácticas profesionales como algo obligatorio. Asi, al mis

mo tiempo que hay carreras en las que la puesta en práctica de Ja 

teoría es una realidad, también las hay en donde ésta destaca por 

su ausencia. 

An~e _es~a situación. si el alumno elige un programa de Servi 

cio Soc·ia:1 adeéuado, que ae relacione con su área de estudio, en 

donde ·aplique los conocimientos que hasta ~l momento haya adquiri 

do, ·aprei-idá algo md.s y as1 complemente su formación académica; en 

cierta ~Orma estará desenvolviéndose en su profesión. Pero, nueva, 

mente hay que hacer hincapié en que el desarrollo de un verdadero 

Servicio Social debe involucrar a la sociedad. y como fin último. 

beneficiarla. 

Y aunque el Servicio Social nunca va a poder suplantar las 

aportaciones que traen consigo las prdcticas profesionales. tamp.Q 

co estas últimas podrdn hacer lo contrario; por lo que es necesa

rio que cada una se real ice en su tiempo y que no se confundan 

sus actividades ni sus objetivos. 

(14) Ibidem. 
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1.4 EL SERVICIO SOCIAL: CONSOLIDACION DE LA FORMACION ACADEMICA 

La Universidad es parte y resultado del proceso general de 

la modernidad. junto a ésta ha marcado una brecha o distanciamien 

to entre lo que pretend1a o en parte lograba ser. frente a la reA 

lidad de la que part:!a y a la que de algún modo intentaba trans

formar. 

Para hablar del concepto Servicio Social, hay que anal izar 

las funciones socialmente definidas de la educación superior y en 

las cuales est4 inmersa la actividad a tratar en este apartado: 

la consolidación de Ja formación académica; vista desde la pers

pectiva que se genera de la relación entre las instituciones de 

educación superior. los estudiantes y Ja sociedad. quienes además 

de ser los involucrados en el proceso. son los beneficiarios de 

él. 

En general, las instituciones de educación superior, inclu

yendo a la UNAM. seflalan una serie de pal :!ticas. estrategias y di 

rectrices de acuerdo con las necesidades educativas que demanda 

la sociedad. 

En respuesta a su condición histórica crean una serie de va
lores a los que se comprometen socialmente. ya que si la jus 
ticia social se considera como una meta que debe ser alcanza 

~=n~~~e 1 ~e:~g~:~ª~é 1a 1 ~~n~~=~~~~º!~~Y~t~g~c~~iy~: ª~~cti~I--
duos que se ponen al servicio de las transformaciones reque
ridas por la sociedad. no pueden perseguir el objetivo de 
ser ú.t1les. único.mente a través de sus funciones de exten
sión al servicio de la colectividad sino que necesariamente 
tendrd.n que manifestarse simultáneamente en la formación de 
profesionistas y en Ja creación del conocimiento. (15) 
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Si. el Servicio· Socio.! se ho. constituido como un instrumento 

de enlace para llevar· los beneficios de la cultura y del conoci

miento cié~t1ff~·o y tecnÓlógico a la sociedad. también ha buscado 

obtener de, la experiencia participativa entre los estudiantes y 

.su realidad social, Jos elementos que permitan reorientar las es

tructuras y contenidos de sus funciones. Por tal motivo: 

El Servicio Social es una actividad académica que forma par
te del proceso educativo que le permite al estudiante compl~ 
tar su fonnación profesional mediante la prd.ctica de los co
nocimientos adquiridos en el aula; y se convierte en una ne
cesidad inmediata para retroaUmentar los planes de estudio 
y readecuarlos a las necesidades sociales actuales* con el 
objeto de capacitar a las nuevas generaciones con una prepa-
~ic;~~v?~~o c~~ry~P6~~~c~iv?á~d~ (~~Triar de la enseffanza y 

Hasta este momento, el Servicio Social se plantea teóricamen 

te como " ... la actividad académica que representa el medio por el 

cua.1 se pueden ! levar a cabo en el terreno prdctico continuas evg, 

lua.ciones del proceso ensenanza-aprendizaje,. al mismo tiempo que 

figura, como el indicador mds representativo de la calidad social 

del conocimiento transmitido durante la preparación profesional." 

Cl7) 

De este contacto con la sociedad, los estudiantes modifican 

la visión de su concepción ante la humanidad, para transformarse 

en individuos con un sentido· análttico acerca de su realidad y de 

compromiso y responsabilidad ~ocia! ante la problemdtica de un 

pa1s en condiciones cr1tica~ -en:~ el proceso de su desarrollo. 

Sin embargo. al referirnos a las funciones educativas, se hA 

(16> Ibídem. P.p. 34. 

Cl7l Ibidem. P.p. 35. 
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bla necesariamente del lugar que han ocupado el grueso de las ta

reas universitariás·, pues a menudo se han reducido sólo a llevar 

a cabo gran parte de Jos progr<1mas educativos en aulas y relegar 

a la educación práctica a proporciones modestas. En ciertos casos 

esto ee debe m<!e a·la diversidad de intereses políticos y admini~ 

trativos de la_s escuelas, que al interés en la formación escolar: 

y cabe aclarar que no es un problema exclusivo de la UNAM. 

Aquí es donde el Servicio Social debería ser ponderado como 

la actividad m4s completa e integral, porque ofrece toda una gamo 

de posibU idades en la adquisición de aptitudes y experiencia, nJI. 

cesarias para el estudiante en el proceso de consolidación de su 

formación académica. 

En el caso de lo Facultad de Ciencias Politicos y Sociales, 

los trámites de acreditación del Servicio Social han relegado la 

existencia de una estructuro que nos permito hablar de una unidad 

entre el Servicio Social y los dlferentes objetivos que persiguen 

cada una de las Coordinaciones de las Carreras que ohi se impar

ten. 

(16) Camalich, Alejandro. A~n~s reflexiones teóricas sobre el 
Servicio Social Univeill!filo. FCpYS, liléx~9-:-is:p.C>. 
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De oqut que se olvide en muchos de los cosos. el objetivo 

del Servicio Socio!. el cuol planteo de manero general que: 

La importancia que la Facultad concede al Servicio Social no 
no procede únicamente de su fundamentación constitucional y 
de su reglamentación universitaria interna. sino especialmen 
te por la perspectiva académica que ofrece y por su inciden= 
cia colateral en los dmbitos laboral e institucional. ya que 

R:~~ tyª ºg~g~~~~~aga d~ á~PfgI~6~1 ª~~~:m~~gt~:io~~ym~~ª b~&g;: 
de a sus capacidades: significa el inicio del ejercicio pro= 
fesional. pues es el puente entre el egreso y el mercado de 

~~~~jc{~dy Y. f ~gª!~t~t~ásg~rd~ª l~a~~~~?~a~~ ~~gºJ'!º s~~i!~a~"!~ 
la búsqueCia de soluciones a problemas generales y específi
cos. (19) 

Es necesario revalorar y enaltecer la .función del Servicio 

Social en beneficio. ya no sólo de lo sociedad, sino también de 

la Universidad y del estudiante, para que aunados a lo modernidad 

el Servicio Social y la educación universitaria se empaten y com

plementen. aplicando los conocimientos adquiridos en situaciones 

concretas como ser1an la solución de los pr_oblemas económicos. de 

organización socio!. técnicos. materiales y cientHicos que ofre~ 

co el desorrollo del país. 

(19) Mundo González. Pedro A. Revaloración del Servicio Social en· 
il ~ FCPyS, México. 1992. P.p. 1.- ---- --- -
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l.~ ANALISIS CRITICO SOBRE EL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

Mucho se ha escrito y se segufr6 haciendo sobre el Servicio 

Social. pero lo cierto es que a Ja fecha. es difícil dar un con

cepto definido del mismo. por las diferentes acepciones que pudi~ 

ro tener dentro de las 6reas de trabajo, 

Sin embargo. sabemos que a lo largo de su historia, el Servi 

.cio Social persigue objetivos claros y precisos que se relacionan 

con la Universidad y la Sociedad. 

Recuperar el sentido social. filosófico y de consolidación 

académica de este servicio. a.s1 como borrar la imagen de tr6mi te 

burocrdtico o simple pr6ctica profesional que tiene el estudian

te, son algunas de las principales preocupaciones de las faculta

des y escuelas y del Programa del Servicio Social Mu! tidiscipl in~ 

rio de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Aunque el significado del Servicio Social es bastante am

plio. a través del tiempo su conceptualización ha venido evoluci.Q. 

nando no sólo en el sentido de delinear mejor la concepción de e.§. 

te proceso. sino también en el sentido de hacer cada día mejor lo 

que con él se relaciona. 

Para ! legar a nuestra noción. es importante considerar dive.r. 

sos aspectos como el apoyo al alumno, ya sea por parte de la De

pendencia Pública o de la Universidad. en cuestiones relacionadas 

con el Servicio Social y la participación directa en los trabajos. 

referentes al estudio, investigaciones. becas, capacitación. e'tc. 
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As1. el Servicio· SÓciál acorde con el perfil profesional per: 

mitirta. el fortalecimiento'· de la reestructuración de los planes 

de est.udi~. buscando .corresponder a· las necesidades del país. 

Por lo tanto.' se requiere instrumentar aquellos programas 

que permitan qu~ la ·présta~·ión del Servicio Social no sea consid!l, 

rada como la ·apor.tación d~ fuerza de trabajo gratuita, sino una 

forma para conoce_r ~1 ·.campo· de trabajo y aplicar los conocimien

tos adqufridos durante la carrera. 

En síntesis. lo que se pretende es que los programas del Ser: 

vicio Socia.~ r~.~·resenten un proceso de adecuación y la responsabl 

lidad de proporCionar los medios a través de los cuales. los obs

táculos para sU r~al ización puedan ser superados con la aplica

ción def colloci'miento en reciprocidad de compromiso y aprovecha

mient~ de". Ja Íñfraestructura académica . 

.E~·:·:·~~cir. que el Servicio Social debe ser asumido por el es

tudiante como la confrontación de sus conocimientos teóricos con 

las· posibilidádes de su área de trabajo y un complemento a su for: 

mación profesional. que se verá expresada posteriormente en la 

elaboración de su tesis. 

Para lograr estas metas proponemos una definición precisa de 

lo que nosotros consideramos óptima a desarrollar en la presta

ción de este servicio: 

El Servicio Social consiste en establecer una relación inten 
cional. organizada y sistemática, entre los estudiantes o p¡ 
santes de una licenciatura y la sociedad. en función de for
mal izar y hacer accesible su d}:"Uda profesional. La cual, a 

~~~~;~dg;~ g~~~~:i~o1~cf~~a~ºT~:i ~~~~1:~a~e e~~~~17i~~s 1 ~; f~ 
población mexicana que md.s lo requiera. en el marco de los 
propósitos y compromisos establecidos en los programas de 



Así, el objetivo general del Servicio Social en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales sería entonces, acrecentar el p.Q. 

tencial' del servicio del estudiante a través de una mayor coordi

nación entre el Departamento de Servicio Social con las carreras, 

pdra integrar programas tendientes a mejorar el impacto de las a.s, 

cienes de beneficio social que son inherentes al compromiso prof!!, 

sionol· de los egresados de esta Facultad. 

En·conclusión, el Servicio Social es una parte medular y 

·esenci"l de l" fonnoción .,c.,démic ... Implica un compromiso profun

do del ·UniVersitario con la sociedad y no se reduce a un simple 

requisito administrdtivo o a una pr~ctica profesional. 

Él Servicio Soci"l .,yud" " que el "lumno v .. lore el trabajo 

como entZ...ega, como disciplina. como un paso consecuente entre Ja 

teort .. y l" prd.ctic ... De él depende que el .. 1umno aprend" y des .. -

rrol le otras tacetas de su personalidad profesional. 
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II EL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO: 

NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2 .1 LEGISLACION SOBRE EL SERVICIO SOCIAL 

Lo Legislación es un instrumento fundamento! poro, la v,id•. ,de 

una institución: pues en el la est6n contenidas las· formas ·de org!!_ 

nizoción, as! como los derechos y obligaciónes de quienes '.depen

den de esta institución. 

La Legislación del Servicio,Social est6 compuesta por tres 

grupos fundamentales. de normas:' 

1 l Federales. 

2) Locales. 

3) Institucionales.· 

Para nuestro estudio, de los tres' grupos antes referidos 

sólo se seflalan aquel los art1culos y p6rrafos que tienen que ver 

directamente con el Servicio Social, es decii-, que actualmente 

nonnan esta actividad en el 6mbito universitario. 

1 l Aml>i to Federal . 

La Constitución Pol 1tica de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917 contiene las disposiciones que organizan el Poder PúbUco y 

los lineamientos y atribuciones de las autoridades. pero tambi!!n 

consigna los derechos elementales de los mexicanos. 

De la Constitución se desprende el art1culo 5Q, que en uno 

de sus párrafos hace referencia al Servicio Social. 
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- ~ Párrafo, Artículo 5o Constitucional. 

En cuanto a los servicios públicos. sólo podrán ser obligato 
rios. en los términos que establezcan las leyes respectivas:
el de las armas y los Jurados, asi como el desempeno de car-
~~~ c~~;ei~~~1ol:e!ª~1~~t~~:Í~;óv~~~~~'f és d{~~~~~n o c!~m~~-
obl igatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquél las que 
se realicen profesionalmente en los términos de esto. Consti-

~~g~~re~ J.~" 1~m~ ~~mrP~~~a~n~~T l11a~~~1~nic;~~rit~~á~; 
~~l!?º (~~r"lno11 de la ley y con las excepciones que ~sta se-

Asi. el Servicio Social quedó reglamentado. pero no de una 

manera especifica: a.si que para 1944 se crea una Ley Reglamenta

ria del Artículo 5Q. Constitucional que en realidad es la única 

que habla propiamente de las condiciones en que debe desarrollar

se esta prestación. 

- !&}! Realamentaria del Articulo .2.Q Constitucional relativo tl 
Ejercicio 9.§. las Profesiones fil:! fil. Distrito Federal. filML.. 

~!Mk~~o VII, DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES Y PROFESIO-

Artículo 52. Todos los estudiantes de las profesiones a que 
se refiere esta Ley. asi como los profesionistas no mayores 
~;b~~á~ng~és~~r i~~ª~!~~~ e ~gr s~~~:yne~~d lg;ªt~TmÍ ~~~z~~ ~s~~' 
Ley. 

Artículo 53, Se entiende por servicio social el trabajo de 
carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y preª 
ten los profesionistas y estudiantes en interés de la socie
dad y e 1 Estado. 

Artículo 55. Los planes de preparación profesional. según la 

~~ t~~: f :zae d:ai ~s ~~~!~~ ió~x1g~~áA ª: ~~~e:;~~~1:n~~~ i ~!ªi a~ue 
profesiones a que se refiere esta Ley, como requisito previo 
~:r: 1 º€~~~~~ i ~~ ~!n~: t~! o Be ~~e mg;:;t~~ ~:~~~cA~ a~;1:Ao~~ran 
No se computará en el término anterior el tiempo que por en
fermedad u otra causa grave, e 1 estudiante permanezca tuera 
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del lugar en el que deba prestar el servicio social. 

Articulo 59. Cuando el servicio social absorba totalmente 
los actividades del estudiante o del profesionisto. la remu
neración respectiva debera ser suficiente para satisfacer de 
corosomente sus necesidades. (21) -

2) Ambi to Local 

Aqui nos referiremos a lae normas que detenta el área del 

Distrito redera! en mated• del Servicio social. 

- Reglamento Mt.a ll Prestación fil Servicio Social ~ los Estu

diantes ~ las Instituciones W, Educación Superior ru:i g Repú

blica Mexicana, .ll2fil.L 
Establece las bases y fija los lineamientos, ast como consa

gra la obligatoriedad de prestar el Servicio Social y destaca el 

objetivo del mismo. 

- Reglamento M g ~ Reglamentaria~ Artículo 22 Constitucio

!!tl relativo Al Eiercicio Q.!! lru! Profesiones !!Il tl Distrito Fe

deral.~ 

~~gh~~}~s ~I II. DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES Y PROPE-

Articulo 85. El servicio social de los estudiantes quedará 
al cuidado y responsabilidad de las escuelas de enseHanza 
profesional, conforme a sus planes de estudio. 

Articulo 91. Los estudiantes y profesionistas trabajadores 
de la Federación y del Gobierno del Distrito federal no est~ 
rán obligados a prestar ningún servicio social distinto del 
desem}en.o de sus funciones. El que preste voluntaria.mente, 
~~r~er~Y~lo~.q~~2Te haga la anotación respectiva en su hoja 

En el ano de 1944 se hizo el articulo 91. con el fin de re

glamentar la expedición del titulo de profesiones y exentar de •!l 

C21) !.ID( Ji!! Profesiones. Ed. PAC. México. SI". P.p. 26-27. 

(221 Ibídem. P.p. 53-54. 
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ta actividad a los empleados federales. 

Este artículo causa confusión entre quienes tienen que apli

carlo, porque si consideramos que los trabajadores de la federa

ción y del Departamento del Distrito Federal son trabajadores del 

Estado y éste representa los intereses de la sociedad. entonces 

estos trabajadores, y estudiantes a la vez. ya est6n cumpliendo 

de alguna forma una función social -via Estado-. Sin embargo, el 

articulo 91 no especifica que deban desempeftar actividades acor

des a su formación profesional. como lo seftala el Articulo 3.Q del 

Reglamento General del Servicio Social de la UNl\M. (VEASE ANEXO 

I). 

Para solucionar la confusión. podría pretenderse un cambio 

en la redacción del articulo 91 en la parte que dice " ... distinto 

del desempeffo de sus funciones 11
• agregándole: 11 siempre y cuando 

éstas sean acordes a su formación profesional 11
, Pero esto signifi 

caría querer modificar un artículo constitucional. 

El Articulo 91 esta sujeto a la interpretación de los encar

gados del Servicio Social. Pero dkha interpretación y las normas 

establecidas para su aplicación, pueden lesionar los intereses de 

los propios alumnos. al no incentivarlos a prestar un Servicio SQ 

cial auténtico. por el lo se corre el riesgo de que termine siendo 

un simple trd.mite administrativo. 

No obstante, la forma m6s f4cil de solucionar el problema de 

Ja interpretación del articulo. seria incluir un apartado que lo 

normara en el Reglamento de Servicio Social de cada facultad o e!!, 

cuela. para que se consideren Jos criterios y necesidades de cado 
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una de las carreras qUe· les competen. 

En la. Facult~~. de.·.Ciencias Pol iticas y Sociales el Articulo 

91' es oplicado:,teniend'o como marco de referencia· la normatividad 
. . . : ' • ·:. ·~ . --¡.' ,·· .. ; .• ;' ," '.: .: :: ., : .. - . ". .. . . . . '. . • 

existente Y, la instrumentación de politicos de corte académico. 

::::o ;n:: t~:JJ~j~t~;:füf~Jo ~:. ~u:r: ~ c:~.:n:.r;:~~~:a~n h:·~:~~:~~ e-

cido fre~ ~~~·id~~¿j~~i~fq~e desistí. de la revalidación; 

il Pers~adir'o·¡::·~'!fimn'~~:d~;·que.hogá su SerVicio social· en otra 

área que le'permita:.c~~solidar su curricula y con .ello inser-

2) ~:r::.iiz:E:~~foi\~:~;::: :::i:: ::m::t:;:ªY q~:s~:i::~;~. 
vincul~rlo éori!au,tema de tesis y 

3) elevar la':efi~ierida·terminol por la.vio restrictiva, que el 

aluinnó:cumpla>córi',el 1~0%.de ~réditos de su carrera. 

Auríq~e ·esté tipo de 'medidos no resuel'(e el problema, si lo 
disminuye'.:' ': . 

. :'·' ">:: . 

. Ha~~b e!" niome'nto; a través de nuestro aná 1 !sis hemos podido 

observal".:'eí.mé'canis.;o característico que ha seguido el Legislador 

no sól~ Fede~~l: .. si~o Loe~!, es la delegación de facultades para 

reglamá'nt"ar_ .. al · ~ervicio Social escolar. Esto también lo encontra

mos en ·el orden interno de la UNAM, del cual nos ocuparemos a con 

tinuación. 

3) Ambito Institucional. 
Dentro de las disposiciones fundamentales de la UNAM. se ob

serva que el Servicio Social que realizan sus estudiantes tiene 

como objetivos: 

g~~¿i~e e~~ ~~~ a!~g~~f ºá~np~~~~~lo~!s ~r~iº~!~e~5~o~~l om~~ 
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ción el cuidado y responsabilidad de dicho servicio social. 

Proporcionar los elementos necesarios para que los estudian
tes cumplan con tal obligación legal. CReglamentación inter
na. procedimiento. orgamzación y planificación). f23l 

Para lograr tales objetivos. la UNAM establece los procedi

mientos legales a seguir. basados en una reglamentación interna. 

para que los estudiantes puedan ! levar a cabo su Servicio Social. 

- ~ Ora6nica, QillL 

Artículo lo. La Universidad Nacional Autónoma de México es 
una corporición pública -organismo descentraUzado del Esta-
~~Pa~~j~d~d~~agl~ga s~~~~¡¿~aga;~r?g~~ry p~~~e;fbgisf~;, ti~~= 
vestigadores. profesores universitarios y técnicos útiles a 

~:n~~c!~~;~á ~~gT~!2~~na1 ~~g~!;ª~ ~~6~T~~g~c Á~gT~ña Y~~ ?c~p~~ 
tender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la 
cu! tura. f24l 

-~ General • .i!.2ilL. 
"Artículo 3.Q.. El propósito esencial de la. Universidad. será estar 

integramente al servicio del pais y de la humanidad, de acuerdo -

con un sentido ético y de servicio social. superando constantemen 

te cualquier interés individual." (25) 

En general, el Estatuto fija la organización y funcionamien

to interno de la institución y de él emanan los reglamentos que 

rigen las actividades académico-administrativas de la UNAM. 

(23) Molina Pif'leiro, Va!entin. Op. cit., P.p. 47. 

C24l ~~¿07e~§~~~cP~p.u?A5~rsitaria. Normas fundamentales. 

(25) I.bidem. P.p. 115. 
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- Reglamento General ~ Estudios Técnicos ~ Profesionales ~ g 

!lliA!:L. J.12fil.L_ 

Capitulo IV. DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 21. De acuerdo con lo disl/uesto por la Ley Reglamen 
taria de los articulos 4 y 5 Constitucionales, liara obtener
un titulo profesional el candidato deber6 cwnpl1r con el ser 
vicio social, ajustándose a lo dispuesto en la ley menciona= 
da y al reglamento que, sobre la materia. apruebe el consejo 
técnico de cada. facultad o escuela. (26) 

Este articulo nos da el principio general de que Jos regla

mentos relativos al Servicio Social aprobados por el Consejo Téc

nico de cada facultad o escuela, deber6n ajustarse a lo dispuesto 

por la ley .de Ja cual emanan. esto es, a Jos Artículos 52, 53, 

55 y 59 .de Ja Ley Reglamentaria del Articulo 5g CosntitucionaJ, 

que reswnÍéndose seria lo siguiente: 

ll La.obligación del servicio. 

2) ·su caráci:'er temporal y remunerado. 

3) .sei:,r,equisito' previo al examen profesional. 

4) La 'remuneración debe ser acorde a las necesidades de quien lo 

··P~·:sta .. si absorbe totalmente sus actividades. 

El Servicio Social Universitario es considerado como un re

quisito previo al titulo profesional que implica el grado de Li

cenciatura. 

-·Reglamento General !U!. Ex6menes !U!. il UNAM. ~ 

"Capítulo V. 

Artículo 32. El servicio social previo al examen profesional se -

cwnplir6 de conformidad con Jo sef'ialado por los consejos técnicos 

respectivos, dentro de las disposiciones legales vigentes." (27) 

(26) Ibidem. P.p. 186. 

C27l Ibidem. P.p. 266. 
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,.. . '. 

Este articulo .~~eci~a qÚe loé Consejos .Técnicos de cada Fa-

cultad o Esctiel~ cleb~Í(regÜl·ar:,:d1 Servició Social siguiendo el· 

criterio.·de;iA~tic~1d 55/~éha L~r :R~~lame~tari~\ci~i"Articulo 5~ 
Consti tu~i+~ '.~el.~~~~;,~ ~l E,F~c:ici~·ti~)~~tfffo~;~~e7(~~. e l. Di!! 
tri to Federal.:·:·~J .x:e.ferirse a••que ,'.'segall. l,a,·natura.le . .:a:de .s.u pro

fesión" d~)¡e. ap'ficá,rse''el cóncepto de· Servic'io SÓ~ial·: .. ··. 

- Acuerdo li2.,_ §... (1973). 

Establece como función de la UNAM proporcionar un desarrollo 

integral a sus estudiantes, mediante la transmisión de instrumen

tos teóricos y condicionar la práctica de los mismos conocimien

tos, a través de la estructuración de programas de Servicio So

cial integral constituidos por diversas disciplinas. 

Acentuar adecuadamente los programas de Servicio Social int~ 

grando grupos de futuros profesionistas de distintas especialida

des en torno a objetivos comunes. 

- Reglamento General del Servicio Social Universitario. (actuali

zación 12filD_,_ (VEASE ANEXO Il 

Trata los mismos puntos que los reglamentos antes referidos 

sólo que a nivel general tratando de unificar los criterios sobre 

todo en los aspectos concordantes y similares. 

La Legislación del Servicio Social en la vida práctica de la 

Universidad ha seguido otras directrices que se han alejado de su 

reglamentación legal básica. De esta manera. la obligatoriedad 

del servicio no siempre se ha cumplido. ya sea porque ha tenido 

un carácter temporal. remunerativo. o una duración que no ha se

guido criterios uniformes, pudiéndose llegar a cumplir en un tiem. 

po menor al establecido . 
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Se sel!alan a continuación los articules del Reglamento Gene

ral del Servicio Social Universitario que nonnan algunos de estos 

aspectos, destacándose los fundamentos legales de los siguientes 

criterios: duración, porcentaje de créditos, orientación del Ser

vicio Social, relación laboral. Asi como las atribuciones de los 

diferentes instancias que lo han regulado: Comisión Coordinadora 

del Servicio Social, Comisión Coordinadora del Servicio Social de 

Estudiantes de· las Instituciones de Educación Superior, Dirección 

General 'del Servicio Social Integral y Prógrama del Servkio So

cial MultidiscipÚnario: en lo que respecta a la organización del 

Servicio Social· en la UNAM, con el fin de ver los cambios y avan

ces que respecto a esta materia se han tenido a través de los 

altos. 

Duración. Se le considera en los Articules 6 y 7. 

Articulo 6. El servicio social deberá prestarse durante un 
tiempo no menor de 6 meses ni mayor d0 2 aflos y el número de 
horas que requiera ser6. determinado por las características 
del programa al que se encuentre adscrito el estudiante, pe
ro en n1ng1.'.m caso será menor de 480 horas. Los consejos téc-
~f c~¡g~~~~~~grtgt!~n~~rma de cómputo del mínimo de horas en 

~1~1 ~~b~aI · d~iei¡ª~~~ ~~"~~~~g 1 ~0f~~ a: ~~~~~~e~~~ ~E1·e~~~~~ 
seflalados en el artículo 4.c. de este reglamento. Se enienderá 
que existe discontinuidad cuando sin causa justificada se in 
terrumpa la prestación del servicio social por más de 18 
días durante 6 meses, o en su caso 5 días seguidos. Los d:ías 
se entienden como hábiles. (26) 

Porcentaie ~créditos mínimos~ .!..s prestación. 

Se encuentra plasmado en el articulo 10 que dice: 

Artículo 10. Para que loa estudiantes puedan iniciar la pres 

a~r 1 ~B% d~~ ~~~~i ~~~ a~c;~ 1 c:~r~~~ª~ª~iº i88i ~~"Y~~ ~~s~!n!~º 
que lo ameriten. y que se registren y obtengan la autoriza-

(26) Ibídem. P.p. 270 
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Orientación !!fil. Servicio Social. 

Localizada en los artículos 9 y 11. 

Artículo 9. Los estudiantes de la Institución realizarán su 
servicio social de acuerdo con los programas¡ unidisciplina
&~g;rit~º~:r~á~~!g!~~arios o multidisciplinarios que respecti 

Artículo 11. El servicio social podrii realizarse en todas 
las áreas profesionales. Sin embargo los consejos técnicos, 
l" Comisión Coordinadora del Servicio Social y las unidades 
responsables de cada facultad o escuela deber6.n orientar la 
prestación del servicio social. hacia las ramas y modalida
a.es de cada profesión que se consideren prioritarias para 
las necesidades del país. (30) 

Relación laboral. 

Indicada en los artículos 13 y 15. 

!~t~;~!~;~rº ~~ ~~e~~~~~~~ª~~ 1 ~~r~~;~~ás~;~~~lioEº~is~~1 m! 
ciones de tipo laboral. 

Artículo 15. Los prestadores del servicio social no tendr6.n 
derecho a ayuda económica cuando sean trabajadores y disfru
ten de licencia con goce de salario para tal efecto. (31) 

Atribuciones ~ ~ Comisión Coordinadora del Servicio So

cial. Comisión Coordinadora~ Servicio Social ~Estudiantes 91! 
ill. Instituciones ~ Educación Superior. Dirección General del 

Servicio Social Integral y Programa del Servicio Social Multidis

ciolinario. 

Se encuentran plasmadas en el artículo 20. 

1291 Loe. cit. 

(30) Loe. cit. 

(31) Loe. cit. 
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mfigu¡~s2glguT~nE~~i~i~?b~g~~~¡~~dora del Servicio Social 

I. Coordinar la prestación del servicio social universita
rio; 
II. Establecer vincules con el sector pQblico y social con 
el fin de celebrar convenios para prestación del servicio 
social: 
III. Elaborar y proponer programas interdisciplinarios y mul 
tidiscipUnarios. asJ como proponer los criterios para la -
adscripción de los prestadores del Servicio Social a cada 

~~~g~~~i~ner relaciones con las unidades responsables del 
servicio social en las facultades y escuelas para realizar 
l~bores.conjuntas de planeación. promoción y apoyo del servi 
c10 soc1a.l: 
V. Coordinar. con las unidades responsables del servicio so
cial en Jos facultades y escuelas. la integración de las bri 
g:~~1c1~ªs6~1!i7arán los programas multidisciplinarios del-
VI. Supervisar y evaluar cuando proceda la realización de 

l~~ ~~ºYri~~a~~á~i~~~;!~~~g~f ~~Ee d: 1 1~;r~~IJ~d=~ci;!s~o~;~! 
bles de las facultades y escuelas para su certificación: 
~f ~ · s~~i~r1~~;r e~e~~g:~i f~;ª~ai~di ~~i~:s d~e ~~; i ~~~u~ la;ery~: 
corporadas a la un;versjdad Nacjonal Autónoma de México. 
normas cuyo cumplimiento supervisará la Direcci6n General de 
Incorporacjón y Re val idacjón de Estudios. 
VIII. Presentar a la Dirección General de Profesiones anual
mente los planes y programas del servicio social. 
IX. Las demás que Je establezcan en este reglamento. (32) 

A lo largo del capitulo analizamos con detenimiento el desa

rrollo histórico-jur1dico del Servicio Social. y nos dimos cuenta 

de que a pesar de haber aparecido como un hecho sociológico. un 

producto de la realidad social. de nuestras carencias: en los Ul

timas anos no siempre se ha contribuido en la medida de su poten

cial al desarrollo nacional. 

·La legislación sobre el Servicio Social prevee Jo necesario 

para una buena relación entre las instituciones educativas y la 

sociedad. salvo que en la práctica suceden otras cosas que la le

gislación no distingue. por ejemplo: que necesaria y obligatoria-

(32) Ibidem. P.p. 271-272. 
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mente debe ext"stir. ·un:.~eglam~nto interno por facultad y escuela, 

formulados según ~us ;,~~~sidades. 

Porque.\i:ieJislación norma. condiciona y establece ·la .obli

gatori~dad :del'S~r.iicio Social. Corresponde entonces a la. institg 

ción deÚ.~ir entre otros aspectos importantes, el cómo;: en q~é mg_ 

mento, lugar. etc .. pretende que sus <tlumnos ! leven ii cabo:.tal 

prestación. Sin embargo, nos encontramos con que al foter.io·r de' 

la UNAM, se produce una amplia 1 ibertad par<t interpretar l~s·: arti 

culos referentes al Servkio Social. lo que hace dif1cil .14 adml-:. 

nistración y optimización de este l'.iltimo. 

La legislación respecto al Servicio Social se plantea tan m!. 
neral que olvida aspectos específicos que algunas facultades y •.!! 

cuelas de la UNAM alln no han sabido normar. Esta falta de unHicJ!. 

ción en los criterios de regulación. es lo que no ha permitido 

que el PSSM defina un concepto único del Servicio Social Universi 

tario que sirva para todas las facultades y escuelas de la UNAM y 

establezca nuevas formas u opciones para redlizarlo. 

Aunado a esto. otras causas son la carencja de una estructu

ra sólida que canalice los esfuerzos del Servicio Social. la au

sencia de criterios precisos y definidos respecto a las formas y 

características de la prestación: lo poca organización o coordin,!!. 

ción al respecto por parte de las dependencias universitarias que 

deben desarrollar esta actividad, y la falta de un mecanismo de 

evaluación y supervisión adecuado a los requerimientos de cada fg. 

cultad y escuelo. 
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En sentido estricto, la práctica del Servicio Social deber1a 

ser altamente productiva en términos de realizaciones pr6.cticas o 

aportaciones teóricas. sin embargo aún no se alcanzan niveles de 

amplio desarrollo y productividad real del Servicio Social .. 

Esto a lo largo de los allos se ha convertido en una acción 

mds que consciente. obligada. en muchas ocasiones de poco interés 

y sin la intención real de hacer una aportación. 
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2 .1.1 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL 

COMISION COORDINADORA DEL SERVICIO SOCIAL 

Durante la gestión del Dr. Guillermo Soberón Acevedo. el 15 

de mayo de 1973 se creó, mediante el Acuerdo No. 6, la Comisión 

Coordinadora del Servicio Social (CCSS), que depender1a directa

mente de la Secretaría de la Rectoría, con el objeto de planear, 

coordinar y promover programas multidisciplinarios acordes a los 

perfiles profesionales. 

Sus objetivos principales fueron: 

- Vincular a los universitarios con la problemd.tica socioeconómi

ca del país. 

- Complementar la formación académica del estudiante. 

Colaborar a través de la capacidad técnka y académica del uni

versitario, a la solución de necesidades de grupos humanos. 

Así quedó integrada la CCSS, cuyas funciones principales se 

abocaron a: 
- Establecer planes y programas, llevarlos a la pr6ctica y eva

luarlos. 

- Formar grupos interdisciplinarios. 

Establecer contactos con directores y consejeros técnicos. 

- Promover y coordinar la prestación del Servicio Social en forma 

interinstitucional. 

- Retroalimentar y coordinar la prestación del Servicio Social. 

La CCSS se estructuró así: 

~ Coordinación Ejecutiva. 
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!.A. Subdirección ~ Planeación, a la que pertenecían: el De

partamento de Planeación, de Informática y de Programas Rurales. 

!.A. Subdirección ~ pifusión :t. Vinculación, a quien pertene

c1a el Departamento de Promoción y Vinculación y el Departamento 

de Di fusión. 

Su Política se planteó de la siguiente manera: 

Optimizar los esfuerzos para satisfacer la demanda de prest~ 

dores de Servicio Social en programas internos !UNAMl y externos 

(sectores pl1blico y social). 

Con la creación de la, Comisión Coordinadora del Servicio So

cial. se intentó acabar é_On el ,_v.ici·~- de que los estudiantes eli

,gieran las actividades: la: institución, organismo o dependencia 

para prestar su Servicio 'Social: así como conseguir cartas firma

das por personal 11 calificado"_· y logro.r la certificación del trdmi 

te del mismo. Para lo que se promovieron programas interesantes 

(que tenían que ver con el desarrollo nacional del país). facili

tando el trámite y sensibilizando a los estudiantes. 

Pese a sus esfuerzos, los problemas de tramitación, la gran 

diversidad de criterios y la falta de interés por parte de loa 

estudiantes continuaron. 

COMISION COORDINADORA DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTIJDIANTES DE 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

El 20 de septiembre de 1978, por Acuerdo Presidencial. se 

creó la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes 

de las Instituciones de Educación Superior (COSSIESl. con el objg 

to de sistematizar. concertar. orientar y dar sentido al Servicio 
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Socio.! en relación con lo.a Instituciones. de. Educo.ción Superior y 

los Sectores P~blico, Social y Privado. 

S~s objetivos eran: 

- Oisel!ar ·y fortalecer el desarrollo del Servicio Social. 

-·orientar y coordinar la formación profesional de los estudian-

tes con los programas del sector público de las acciones del 

gobierno y de las instituciones de educación superior. 

Sus funciones principales: 

- Elaborar Programas de Servicio Social. 

- Proponer bases para la celebración de convenios de coordinación 

con las instituciones de educación superior. estatales y autón2 

mas. 

- Evaluar coordinadamente con las instituciones que participan en 

el Servicio Social, de acuerdo con los objetivos y políticas 

previstos en cada caso. los programas de Servicio Social desa

rrollados. 

Al crearse la COSSIES (ahoro. Dirección de Apoyo al Servicio 

Social Estudiantil y An6lisis de Empleo "OASSEAE"l quedaba claro 

el papel del Servicio Social dentro de la formación social mexicA 

na, los estudiantes no podían decidir, ni el sector, ni la pobla

ción, ni las actividades que constituirían su servicio: sino que 

los programas creados -los únicos que tenia.n validez-. debian es

tar rela.cionados con las a.cciones del sector pú.blico. y coincidir 

con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Cabe seflalar que la creación de la Comisión Coordinadora del 

Servicio Social (1973), así como las acciones generadas por la 
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Asociación Nocional de Universidades e Institutos de Ensenonzo Sy 

perior CANUIESl ·y .Í~ Comisión Coordinadora del Servicio Social de 

Estudiont~~ ,i</ las'·In~tltuciones de Educación Superior CCOSSIESl 

en l~~ úlÚmos anos: h•n sido determinantes para el futuro del 

Servicio· Social puesto que. dichas instancias han promovido de 

forma directa la generación de acciones cOnjuntas. tendientes a 

dar la solución o la problemático social. económico y cultural 

del pois. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO SOCIAL INTEGRAL 

En 1985 mediante el Acuerdo (1) del H. Consejo Universita

rio lo Comisión Coordinadora del Servicio Social CCCSSl pasa a 

ser Dirección General del Servicio Social Integral (DGSSil. con 

el objeto de llevar a cabo lo supervisión y evaluación del Servi

cio Social. mantener una vinculación estrecha entre las dependen

cias universi.tarias y las instituciones públicas, así como la or

ganización de grupos multidisciplinarios para la realización del 

Servicio Social en zonas marginadas. 

Sus principales objetivos fueron: 

- Impulsor el Servicio Social hacia lo excelencia académico. 

- Coordinar el registro. planeación, operación, evaluación y su-

pervisión de los programas de Servicio Social. 

Sus funciones principales se constituyeron de lo siguiente 

formo: 

- Controlar. registrar. promover. supervisar. evaluar y planear 

los programas de Servicio Social. en coordinación con las unid~ 

des responsables del Servicio Social. 

- Promover los programas del sector público y social. 
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- Emitir lineamientos que permitan la titulación inmediata. 

- Organizar reuniones con las facultades, escuelas y el sector Pl! 

bUco y social para orientarlos en la creac.ión, evaluación y sy 

pervisión de progr~as de Servicio Social Multidisciplinario. 

- .Convócar a los presto.dores a participar en el Concurso del Pre

mio "Gustavo Baz Prada 11
, cuyo propósito es reconocer la labor 

que los universitarios realizan en cumplimiento del Servicio S.Q 

cial. 

- Llevar el control y registro de prestadores. 

- Extender el certifico.do de Liberación de Servicio Social, 

La DGSSI se estructuró asi: 

Dirección General. 

Subdirección W, Planeación a la que pertenecia el Departamen 

to de Planeo.ción, Informática y Programas Rurales. 

Subdirección W. Difusión y Vinculación pertenecio el DepartA 

mento de Promoción y el de Difusión. 

su politica fue: 

- Mantener la relación con los directores y consejos técnicos de 

facultades y escuelas. 

- Intensificar la comunicación y evaluación con los responsables 

del Servicio Social. 

- Incrementar la conciencia social en los prestadores. 

PROGRAMA DEL SERVICIO SOCIAL MULTIDISCIPLINARIO 

Al ) levarse a cabo una reestructuración administrativa. en 

1989 la DGSSI se convertirla en lo que hoy conocemos como el Pro

grama del Servicio Social Multidisciplinario (PSSMJ, cuyos objeti, 

vos pretenden planear. supervisar y evaluar a los prestadores. 
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responsables. programas multidisciplinarios y rurales del Servi

cio Social y elevar la academización del mismo. 

Sus objetivos son: 

- Impulsar la práctica del Servicio Social Universitario,. en sus 

aspectos académico y de servicio, en beneficio de la sociedad y 

de todos aquellos involucrados en este.proceso.· 

- Coordinar el registro, planeaciOn. ,;peracÚm,. eval.úacÍón .• promg 

dón y difusión de los programas d~ Servi'ci~ SoéÍal ,Multidisci~ 
pl"tnario. 

Sus funciones principales. son:. 

- Efocutar y ev~Ju.ar .:loa planes y ·programas de·! Servicio Social 

Mul tidiScipl inario; 

- Registr'ár;;: .pro~~ver, supervisar y evaluar los programas de Ser-
', " . . . : : . '' , . ~ . , 

vicio Social· Universitario en coordinación con las unidades re§ 

ponsables del Servicio Social de la UNAM. sectores productivos 

y rurales. 

:_ Establecer los mecanismos de registro de programas, de estudian 

tes universitarios y de instituciones educativas. 

- Realizar estudios e investigaciones sobre la actualidad y avan

ces del Servicio Social. 

- Brindar asesoría a las dependencias. 

- Convocar a los prestador-es al Concurso del "Premio Gustavo Baz 

Prado. 

- Impulsar el Servicio Social-Titulación en las facultades y es

cuelas. 

El PSSM está estructurado aa!: 

Dirección General. 
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Subdirección Académica a la que pertenece el Departamento de 

Informática. Planeación y Programas Rurales. 

Subdirección de Comunicación pertenece el Departamento de 

Difusión y Promoción, 

El Programa del Servicio Social Mu! tidiscipl inario se encar

ga de Ja Evaluación del Servicio Social para proporcionarle a los 

alumnos mayores elementos para la ,elección de un programa acorde 

a su perfi 1 profesional. 

La evaluación es entendida como "un mecanismo que permite 

emitir un juicio o asignar un valor. en este caso, sobre los pro

gramas de servicio social 11 (33) 

Para la evaluación de los programas se toman en cuenta aspe_g_ 

tos académicos, tales como: solicitud de recursos humanos estric

tamente necesarios; los objetivos y actividades que efectivamente 

van a realizar los estudiantes y si son acordes al perfil profe

sional de Ja(s) carrera(s) solicitada(s): los apoyos académicos 

que se ofrecen como: dirección de tesis. capacitación. asesoría, 

entre otros; as1 como el trato profesional y el desarrollo inte

lectual que se pueden llegar a obtener. 

El Programa del Servicio Social Mu! tidiscipl inario cuento 

con un Sistema de Información para el Registro y Control de Jos 

prestadores y programas de Servicio Social con el fin de recopi

lar y utilizar esta información para optimizar las actividades 

que se llevan a cabo dentro y fuera del árnbi to universitario. 
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Para el funcionamiento de este Sistema se requi.eren das do

cumentos: 

ll La descripción del programa por escrito, que es un instrumento 

mediante el cual se solicitan oficialmente alumnos de una o VA 

rios disciplinas poro realizar actividades de Servicio Social. 

2l Lo Carti ! la de Servicio Social: ya sea omal"i l la (programas in

ternos l. azul (programas externos) y blanco J programas de es

cuelas incorporadas). Las cuales son entregadas por el respon

sable de cada facultad o escuela al estudiante. 

e.abe· senolal" que estos documentos y el infol"me final permi

ten evaluar en formo conjunta los •:!'.ividades que en materia de 

Sel"vicio Social se desarrollan poro posteriormente emitil" la Car

ta Unica de Liberación de Servicio Social. 

Desde 1990, el Programa del Servicio Social Multidisciplina

rio también llevo a cabo la Supervisión del Servicio SocjaJ a tr~ 

vés del Departamento de Planeación. 

La supervisión ·n •• • se·. define como el proceso por medio del 

cual se verifica si los. objétivos, actividades y apoyos académi

cos se realizan de acuerdo· a Jo programado y/o normado, con el 

fin de detectar, co.rregfr·, órientor, inducir y retroolimentar al 

prestador y al programa de servicio social". (34l 

También 11 
••• pennite retroalimentar al servicio social. al 

prestador. coadyuvando a favorecer la tomo de decisiones oportu

nas para la planeación de pol:fticas. objetivos y acciones genera-

34) Ibidem. P.p. 18. 
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les del servicio social de la UNAM". C35l 

Para llevar a cabo las labores de supervisión, el Departamen 

to de Planeación rea_liza entrevistas a Jos responsables de los 

programas ·y a los prestadores de Servicio Social en institucio

nes, para observar el desempeno de las actividades desarrolladas. 

La supervisión ha contribuido a mantener una comunicación e~ 

trecha con las dependencias receptoras. apoyándolas con material 

actualizado como: trípticos, dípticos, la guía de carreras, la 

convocatoria del Premio "Gustavo Baz Prada". entre otros. con mi

ras al mejoramiento de los programas que éstas promueven. 

El Departamento de Difusión lleva a cabo la Promoción y Vin

culación del Servicio Social Universitario con las Unidades Res

ponsables de Servicio Social de facultades, escuelas, e institu

ciones de los sectores público y social: asimismo con los presta

dores de Servicio Social. 

Su principal función es incrementar la informacón sobre el 

Servicio Social entre la población universitaria buscando que se 

registren más solicitudes, mediante nuevas alternativas y opcio

nes. as:í como el nivel académico del mismo. 

Para apoyar sus actividades utiliza materiales tales como la 

Síntesis de Guío de Carreros, dípticos, lo revisto Brigada y di

versos folletos. 

(35) Ibídem. P.p. 20. 
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Por 1lltimo, el Departamento de Difusión informa y difunde 

las acciones y actividades del servicio social: apoya las act;vi

dades de los distintos departamentos del PSSM: a las unidades re~ 

ponsables de servicio social en facultades, escuelas y a Jos pre~ 

tadores. mediante cinco áreas que son: producción audiovisual y 

fotografía: pub! icaciones: radio y televisión: diieno y el tal! er 

de serigrafta. 

Entre los incentivos que el PSSM ha disonado, se encuentra 

el premio "Gustavo Baz Prada 11 que, desde 1966, busca reconocer la 

labor que los universitarios desarrollan mediante la práctica del 

Servicio Social, promover su excelencia académica y el compromiso 

social ·al que se hacen acreedores cuando realizan esta prdctica. 

Por otro lado, también ha creado un Comité de Servicio So

ciaI-Titulación integrado por los responsables de esta actividad 

de las facui.tades y escuelas. quienes analizan las diferentes op

ciones da Titulación, no ú.nicamente para incrementar los indices 

actuales de ésta. sino también para explorar nuevas estrategias 

que permHan'elevar la calidad académica de dicho proceso. 

La Polttica del PSSM es: 

- Impulsar la realización del Servicio Social de todas las áreas 

profesionales, bajo el marco legal general y universitario. 
•' Extender el conocimiento del Servicio Social en los estudiantes 

. desde el inicio de su carrera, as:i como de aquel las instancias 

involucradas y responsables de la prestación. 
- Crear mecanismos para la evaluación continua de los conceptos. 

procedimientos. reglamentos y métodos. para la actualización 

permanente de la práctica del Servicio Social Universitario. 
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- Emitir lo Carto Unica de Liberación del Servicio Social. 

Es importante resd tar que con la creación de la Direccion 

General del Servicio Social Integral fDGSSI) y el Programa del 

Servicio Social Multidisciplinario IPSSM) se ha revalorado la 

pr6.ctica del Servicio Social. académico y socialmente. Ya que ac

tualmente se llevo un mejor control. planeación. supervisión. di

fusión. tramitación y evaluación del Servicio Social. 

58 



2. 2 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 1 

NORMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

El an6lisis de la evolución del Servicio Social muestra que 

éste ha adoptado diversas formas de organizadón. que varían de 

institución d institución y de acuerdo con las circunstancias hi~ 

tóri co-coyuntura les de cada época. 

As1, el carácter moralmente asistencial que tuvó en sus ini

cios ha ido incorporando nuevos elementos a su eignificación, fun 

damentalmente en cuanto a la normatividad derivada del Estado y 

de los lineamientos establecidos por las instituciones de educa

ción superior. 

De aqu:! deriva el hecho de que en la UNl\M e><istan Reglamen

tos Internos de Servicio Social de facultades y escuelas, que es

tablecen los lineamientos. requisitos, duración, entre otros que 

deber6 cubrir cada estudiante en su Servicio Social. 

Tomando en consider11ción lo anterior. continuamos con nues

tro an61 isis del 6mbito Legal-Institucional. para lo que present~ 

mos enseguid•. la forma en que la Facultad de Ciencias Pol:!ticas y 

Sociales ha estructurado la coordinación, las normas, pol:!ticas y 

procedimientos a seguir en el área del Servicio Social: es decir, 

su Reglamentación, métodos de tramitación. registro, evaluación, 

supervisión. promoción y difusión del mismo, con el fin .de ubicar 

el panorama que actualmente enfrentan los estudiantes.·de dicha 

Institución. 
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LEGISLACION SOBRE EL SERVICIO SOCIAL 

DISPOSICIONES INTERNAS DE LA FCPyS 

- Reglamento !l..!1.1 ~Social ~,!A Facultad~ Ciencias Poli

~ Jl Sociales fil_ il ~ .l1iZZL. CVEASE ANEXO IIl 

Su elaboración surgió de la necesidad de sintetizar las dis

posiciones generales vigentes contenidas en Ja Ley Reglamentaria 

del Art1culo 5.Q Constitucional. que se refiere al ejercicio de 

las profesiones. 

La FCPyS requerlo de un documento de carácter interno de Ser 

vicio Social que coadyuvara al cumplimiento de sus funciones de 

docencia. investigación y extensión de la cultura que se le enco

mendaron como dependencia académico de lo UNAM. 

En su capitulado se encuentran contenidas las disposiciones 

generales que determinan al Servicio Social como un requisito pr~ 

vio a la obtención del t!tulo profesional. como uno actividad tem 

poral real izada en beneficio de la sociedad y sus instituciones e 

integrado al contenido de los planes y programas de estudio. Asi

mismo se setlalan los objetivos que tiene. pudiendo éstos clasifi-

corse en: 

1) Sociales. que son los que vinculan a los estudiantes con los 

problemas nacionales. y 

2) Académicos, que son los que conjugan lo teorla con la práctica 

para desarrollar a través de ambos grupos una actitud crltico

científica. 

En el aspecto jurldico-administrativo senalado en el Regla

mento. se encuentran las funciones y atribuciones de las autorid~ 
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des del Servicio Social que son: 

· I) El Consejo Técnico de la Facultad. 

II> El Director de la Facultad. 

III > La Comisión Asesora de Servicio Social. 

IV) El Jefe del Departamento de Servicio Social. 

Correspondiéndole a cada una de estas instancias vigilar el 

cumplimiento del Servicio Social. proponer, opinar y coordinarse 

entre sí para unificar criterios sobre las modalidades y funcion~ 

miento del Servicio Social. a fin de que éste cumpla sus propósi

tos. 

En cuanto a las formas de cumplimiento del Servicio Social 

se sefial an tres grandes grupos: 

!) Actividades de docencia. investigación y apoyo técnico-acadí 

mico. 

II) Actividades programctdas mediante convenio especifico entre 

11!1 Universidad y una entidad patrocinadora. 

III) Individualmente. 

Estas actividades tendrán una duración de seis meses a dos 

anos. dependiendo de los proyectos de trabajo d desarrollar. mis

mos que serán designados por el propio departamento y por las in~ 

tancias patrocinadoras tomando en consideración la opinión de los 

estudümtes. as1 como los resultados que se esperan obtener par

tiendo de una realidad concreta. 

En relación al Servicio Social que se establezca. le corres

ponde a los estudiantes elegir la forma de realizarlo, cumplir 

con los trcimites administrativos correspondientes y acatar las 
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normas y disposiciones establecidos. 

A su vez. el departamento estará en contacto con las depen

dencias patrocinadoras y con los estudiantes paro llevar a cabo 

la supervisión y evaluación del Servicio Social conforme o los 

mecanismos establecidos poro certificar que el alumno cumplió sa

tisfactoriamente con esto actividad. 

Los trámites de acreditación del Servicio Social en la Focul 

tod de Ciencias Pol!ticos y Sociales se han efectuado de diversas 

maneras. pero no ha existido una coordinación estructurada que 

nos permito hablar de uno unidad de Servicio Social. 

En ocasiones este servicio ae tramitaba administrativamente 

en una oficina y se supervisaba en los antiguos departamentos de 

especialidad; en otra época. los momentos del proceso se verific~ 

ron exclusivamente en los mencionados departamentos. 

Actualmente. el registro, control, conclusión y evaluación 

del Servicio Social ha estado bojo lo responsabilidad de lo Secrg 

taria de Servicios Escolares; la cual además realiza otras activi 

dades como son: los servicios de inscripción. reinscripción, cam

bios de grupo. cambio interno o externo de carrera. as! como trá

mites de titulación. expedición de actas. constancias, certifica

dos y credenciales, entre otras cosas. 

Además del Departamento de Servicio Social. también dependen 

de lo Secretorio de Servicios Escolares. el Departamento de CómpJ!. 

to y el Departamento de Orientación Estudionti 1. <VEASE ANEXO 

IIIl 
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Para atender el contenido ac11démico del Servicio Social. es

ta Secretaría 11poya a los alumnos a tnvt!s del Departamento de 

Servicio Social, que a su vez establece las siguientes NORMAS y 

POLITICAS: 

l. El Servicio Social deber4 real izarse en instituciones de ca

r6cter público y social. y en programas apegados al perfil 

académico del alumno. 

2. Para iniciar el Servicio Social ea requisito tener como m:íni

mo el 70% de créditos correspondientes al plan de estudios 

del caso. 

3. Deberd. presentar.se durante un tiempo no menor de 6 meses~ ni 

mayor de 2 al!os y el nlÍlllero total de horas a cubrir será de 

480. 

4. Es requieito indispensable que el programa al que el alumno 

desee incorpora.rae se encuentre registrado ante la PSSM-UNAM. 

De no ser el caso. el alumno ser4 el responsable del registro 

de dicho programa 11nte la Institución antes mencionada y de 

acuerdo a los criterios establecidos por la Facultad a través 

del Departamento de Servicio Soci11l de la misma. 

Los Procedimientos de REGISTRO y TERMINO del Servicio Social 

se realizan de la siguiente manera: 

l. El alumno ·se presenta a solicitar información sobre la reali

zación del Servicio Social. 

2. Opta por un programa. o solicita su ingreso a una determinada 

institución de servicio páblico o social. 
3. Present11 requisitos solicitados por el Depart11mento del Servi 

cio Social de la Facultad (DSSJ. constanci11 de créditos. pro

medios y carta de inicio proporcionoda por la institución re

ceptora. 
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4. Recoge y requisita la cartilla de Servicio Social. Asimismo, 

recaba las firmas correspondientes. 

5. El alumno queda formalmente registrado una vez que entrega 

copia de la cart.illa antes mencionada al PSSM, en el Departa

mento del Servicio Social de la Facultad y en la institución 

receptora.. 

6. Al finalizar el Servicio Social deberá entregar en el DSS car: 

ta de terminación e informe final de actividades, avalado por 

la institución receptora. 

7. Quedará formarlmente concluido el Servicio Social, cuando el 

alumno reciba la l lc.mada "Carta Unica de Liberación". 

El Informe Final es un requisito muy importante porque en él 

se describen las actividades desempeftadas durante la prestación 

del servicio. su relación con la formación académica y la opinión 

crítica del prestador. 

Es hasta aquí donde el Servicio Social aparentemente cumple 

su cometido. sin embargo la responsabilidad de su organización d~ 

bería de ir más allá del simple trámite administrativo, 

El Departamento de Servicio Social de la FCPyS. no cuen~ 

con la infraestructura y el personal necesario para llevar a cabo 

las tareas de EVALUACION y SUPERVISION de los programas. dependen 

cias patrocinadoras y prestadores de este servicio; por lo que en 

la mayoría de los casos no se cumple con la academización. el per. 

fil profesional y el objetivo principal del Servicio Social: ben~ 

ficiar a la sociedad. 

Por lo cual se propone en un futuro cercano, autonomizar su 
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administración de Ja Secretarla de Servicios Escolares. para vin

cularla a la División de Estudios Profesionales e Investigación. 

y asi dcercarla con las coordinaciones de las diferentes licenciA 

turas para revalorar y enaltecer el ejercicio de esta prestación. 

Por el momento. la Secretarla y el Departamento de Servicio 

Social han implementado un conjunto de acciones de PROMOCION y Dl 

FUSION. para darle a los estudiantes que se encuentran en la fase 

tetnrinal de sus estudios una orientación académica a sus proyec

tos profesionales. 

- Bolet!n de Servicio ~ 

Desde el ano de 1991, con el propósito de mejorar la difu

sión oportuna y precisa de los triimites del Servicio Social se 

elaboró un bolet!n informativo denominado, ll.! Seryicio Social .!Ul 

1s ~ Cómo. dónde. cu6ndo. Que contenía los puntos b6sicos 

para registrar la prestación del Servicio Social. 

Después se constituyó un nuevo boletín cuyo propósito es di-

. fundir permanentemente loa principios. lineamientos y programas 

que existen para la realización del Servicio Social. e intenta e§ 

tablecer un vinculo de comunicación al respecto con los alumnos 

de esta Facultad. Su nombre es "PROPUESTA". se edita bimestralmen 

te y se constituye de los siguientes rubros: 

l. Los principios éticos que sustentan el Servicio Social. (edit2 

ria!). 

2. Los programas de las instituciones del sector póblico. social 

y de la UNAM, (agrupados por carrera) . 

3. Normas y Pol!ticas. 

4. Reflexiones de los prestadores sobre el Servicio Social reali-
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zado, ("Los Alumnos Opinan ... "). y 

5. Una sección de aviSos. 

El Departamento. de Servicio Social también ha editado un di!! 

tico llamado: lY el Servicio Social?, acerca de las caracter!sti

cas que deben contener los programas de Servicio Social, para que 

el alumno haga una elección óptima del lugar en donde realizar6 

tal servicio, e incluye también el procedimiento administrativo 

de Registro y Término. la documentación requerida para ambos ca

sos y las caracter1sticas del Infonne de actividades. entre otras 

cosas. 

Otra forma de difusión de los programas se realiza mediante 

la elaboración de carteles, ya sea enviados por la institución -

patrocinadora o del propio Departamento de Servicio Social. y su 

colocación en sitios estratégicos de la Facultad. 

Sin embargo. esto no ha sido suficiente para devolverle la 

importancia al Servicio Social. La fa! ta de un medio de orienta

ción md.s eficaz que motive a los alumnos para que realicen a tiem 

po y de una manera conveniente su Servicio Social. los ha hecho 

que en muchas ocasiones se rehusen a 11 evar a cabo esta presta-

· ción. 
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III ASPECTOS DEL SERVICIO SOCIAL EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

3. 1 CONSIDERACIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DEL 

SERVICIO SOCIAL 

Considerando el and.lisis reo.lizado en los capítulos anterio

res. podemos afi:rmar -que el Servicio Social Universitario ea la 

v:la que tienen los futuros estudiantes para confrontar los conoci 

mientes adquiridos en procesos reales. lo que les permite conocer 

sus limitaciones. valorar su campo laboral y establecer una rela

ción con la sociedad. 

A partir de esta premisa. el Programa del Servicio Social 

Multidisciplinario (Organo Rector del Servicio Social Universita

rio), cent'ral iza sus esfuerzos tratando de elaborar e instrumen

tar programas que revaloren la participación de los estudiantes 

en la solución de los problemas sociales. 

Los programas del Servicio Social agrupan una serie de info.r. 

mación. centrada en la cantidad y calidad de acciones programd.ti

cas: incluyen el número y tipo de usuarios. recursos que están 

siendo utilizados en la prestación de los servicios. apego a las 

regulaciones y estándares éticos que existen para la prestación 

de los mismos. concordancia con el perfil profesional. trascenden 

cia social. entre otros. 

Para aprovechar el Servicio Social de una mejor manera. se 

utilizan estrategias y fonnas óptimas que favorecen la canaliza-
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ción de los ·recursos. humanos capacidodos por la Universidad. 

As1, .'10 cr:eaÍilón de los programas se constituye en.el eJe 

fundamentdr'~a~a e;,aluár las características del ·servlcío.sociol 

en ~Í sect¡;~>P~~lico'y en los asociaciones civiles, Asimi~~ii son 

una gu'10:'. ~:1a'v~:·; que_,.tiene el estudionte para elegir el li,ig<ir en· 

d~nde rf•~iiz!Írd,sÜpréstación. Por lo que los progr;,;,;as· ~~ el-obo-

rán c~ii li;.-se ;;;¡¡. trés principios: 

ll Las aciivida~'e"a·:~ realfzor .deben tener una re loción con el" per 

fil pr.ofesional de la carrera adscrita. 

2) Una congruencia entre el contenido del programa de Servicio S¡a 

cial con la práctica del mismo: y 

3) Una supervisión y evaluación de las tareas y objetivos del pr¡a 

grama. 

Para lograr sus fines requforen de una claridad en los obje

tivos y metas específicas que se plantean para asi maximizar su 

ejecución, lo cual conduce a sus resultados y a la evaluación de 

su trascendencia .socidl. 

El Programa del Servicio Social Multidisciplinario estructu

ra los programas paro que sean llenados por las instituciones del 

sector público y social conteniendo característicos principales 

como: 

InstHución 2 Dependencia. Es el lugar para la prestación 

del Servicio Social, puede ser en el sector público o social. De 

Jos 615 programas evaluodos. 59B corresponden al sector público y 

17 corresponden al sector social. 

Objetivo. Es importante yo que indica a quien beneficiará: a 

la comunidad, a la institución, a sus trabajadores, al sector ed¡¡ 
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cativo o al prestador. 

·Actividades. Son las que realizará el alumno y las cuales 

deben ir encaminadas a su perfil profesional. 

Justificación. Es la importancia y finalidad por la que se 

hizo el programa. 

Apoyo ~ prestadores. Es lo que la ins.ti tución brinda al 

prestador como alimentos. asesorias, bibliograf:!a. cap~citación. 

cursos, dirección de tesis. hospedaje, material y equipo, trans

porte, papeleria. beca u otro. 

Carácter. Puede ser Unidisciplinario. para una sola especia

lidad: o Multidisciplinario. en donde se requiere de diferentes 

carreras. 

Esto· le permite al PSSM mantener un sistema de información, 

para el registro y control de los prestadores y programas. recopi 

lar e, int.erpretár datos o diagnosticar problemas; todo con el fin 

de oPtimizar )as· actividades que en materia de Servicio Social. 

se ll'evan -a cabo dentro y fuera del ámbito universitario. 

Una forma de obtener resultados óptimos. es desarrollar el 

Servicio Social de manera multidisciplinaria. Esto implica la or

ganización de estudiantes de diferentes ca.rreras. realizando acti 

vidades acordes a un objeto común y de acuerdo a su perfil profe

sional. Las actividades de las brigadas multidisciplinarias abor

dan un problema de manera integral. estableciendo 11neas de comu

nicación continua para los conceptos. metodolog1as y acciones pr.Q 

pias de cada disciplina partícipe. 

De acuerdo a lo anterior. los criterios que el alwnno debe 

considerar para optar por un programa adecuado son: 

69 



- Solucionar una problem6tica especHica. 

- Consolidar su formación académica mediante la investigación. 

- Que los objetivos y actividades propuestos efectivamente se pu~ 

dan real izar. 

- Que exista capacitación para el desempef'lo de sus labores. 

- Que tengan asesoría para el desarrollo del tema de tesis. 

- Un acercamiento al mercado laboral. 

Para evaluar y supervisar la efectividad de los programas. 

las distintas facultades y escuelas de la UNAM poseen ciertos me

canismos que verifican si las actividades que realizan los alum

nos se adecOan a los propósitos del Servicio Social o sólo se qu~ 

dan como una aspiración mds, 

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. uno de es

tos mecanismos que permite conocer las ta.reas desempen.adas por 

los estudiantes durante el desarrollo de su Servicio Social, es 

el informe final de actividades. estructurado por el Departamento 

de Servicio Social de la siguiente manera: 

l. La exposición de las actividades realizadas. 

2. Relación entre la formación académica y el Servicio Social. 

3. Una valoración del Servicio Social efectuado. 

Aunque las evaluaciones realizadas por el PSSM tienen por oQ 

jetivo obtener datos que demuestren la calidad de los programas, 

no siempre se puede supervisar si las actividades propuestas se 

cumplen, se apegan al reglamento del Servicio Social o si de ver

dad contribuyen a la formación académica de los estudiantes y a 

un ejercicio con valor social. 
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Entonces, 14. evalua·ción. y supervisión de los programas no 

puede ser una función .q~e·sólo le competa al PSSM, porque es dif.! 

cll para el los considerar. fas necesidades de cada facultad. escu~ 

la o alumnos. 

Es por t'~i!<>. esto.::.<iue:el Departamento de Servicio Social de 

la Facultad de,:cié.néias.Pol1tiCos y Sociales deberla hacer sus 

propi~~ :-.~Ya.Íi.ia~:i;~.~~~'.·:.~.~:~~~8rvisiones. buscando subsanar las nece

sidades cié ~sus'' á 1 ;,;.nos'; :.dé hecho, confrontar programas, informes 

y ºP.~ry-·i~~~~·:·P~.~~.~~~1e~: ~ara .saber si los objetivos. actividades y 

apoyos. académicos se reaUzan de acuerdo a lo programado y/o nor

mado,.' con'el .fin 'de detectar, corregir. orientar. inducir y re

troalimentar. al prestador y al programa. 

En 1991; el Departamento realizó un análisis sobre las cara¡;_ 

ter1sticaá de esta prestación en las cinco correras existentes en 

Ja Facultad. Para cumplir con sus objetivos, levantó una encuesto 

durante los meses de marzo y abril. buscando 1 a oportunidad de cg_ 

nocer algunas característic11s y opiniones que. sobre el Servicio 

Social. tienen los alumnos. Este documento se denominó "Encuesta 

del Servicio Social: Ideo y Práctica". CVEASE ANEXO IVJ 

Partiendo de este análisis pudimos darnos cuenta de que exiª 

tia una gran diferencia entre lo que los alumnos plasmaron en la 

encuesta y lo que decían los informes, por lo que fue necesario 

hacer una revisión de estos Cll timos para encontrar el verdadero 

problema. 

Esto consistió en una evaluación de los informes del Servi

cio Social que se entregaron de 1988 a 1992 en la Facultad. lo 
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cual sirvió para conocer el grado de efectividad de los programas 

a los que los alwnnos se habían inscrito. qué actividades desarrQ 

liaron principalmente y a qué problemas se enfrentaron antes, du

rante y después de su prestación. 

De acuerdo con la información obtenida. encontramos que los 

alumnos de las cinco carreras impartidas en la Facultad. desarro

llaron una serie de actividades cuyas principales caracter1sticas 

pueden agruparse en seis constantes representativas: administra

ción. docencia. investigación. asistente de producción de TV-ra

dio y prensa, que posteriormente nos sirvieron para establecer 

nuestra propuesta del mecanismo de supervisión. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES 

Administratiyae 1 Es un conjunto de actividades orientadas a dar 

apoyo al proceso de organización, operación y 

control de programas de trabajo en una ofici

na. 

Docenciar Es un conjunto de actividades encaminadas a la revisión 

y corrección de trabajos: exposición de clases. 

asesoria al alumno en sus trabajos escolares y 

a la evaluación del grupo. 

Invostigoción; Es el conjunto de actividades dirigidas a la 

recopilación de documentos. diseno de cuestio

narjos y entrevistas; sistematización de 

información a partir del uso de computadoras y, 

an6lisis de datos. 
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A1iptent1 lit. Producción .rrJl..l..¡_ Es un conjunto de actividades 

encaminadas al llamado de actores. invitados y 

locutores: solicitud de tiempos en estudios. 

locaciones y cabina; supervisión de escenogra

fia. repartir los guiones a todo el personal 

que labora en el prograina. así como a o.ctores. 

locutores y conductores y auxi 1 iar al director 

en la preproducción, producción y postproduc

ción de programas. 

Asistente M Prodycción .illruUJ21.l. Es un conjunto de actividades 

encaminadas a la elaboración de spots, cápsu

las, programas especiales y noticieros: parti

cipación de locutor en programas. seleccionar 

mOsica. resúmenes de documentos. cobertura de 

eventos y real izar ln ed.ición y grabación de 

programas radiofónicos (preproducción, produc

ción y postproducción). 

Aaiatente sa ~ Es el conjunto de actividades encaminadas a 

reportear. redactar notas informativas. correc

ción de estilo. entrevistas. boletines informa

tivos. elaboración de reportajes. crónicas. nota 

informativa y artículos periodísticos. 

De la demanda de cada una de estas actividades. realizamos 

una serie de cuadros estadísticos por carrera y ano. con la fina

lidad de demostrar el porcentaje que cada una de ellas tuvieron 

de 1988 a 1992. 
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EVALUACION DEL SERVICIO SOCIAL POR CARRERA 

RELACIONES INTERNACIONALES 

1988-1992 

ACTIVIDADES \ ARO 1988 1989 1990 1991 1992 Total 

1. Administración. 30 19 22 63 20 154 

2. Docencia. 20 12 4 11 4 51 

3. Investigación. 56 39 29 17 20 161 

Total. 106 70 55 91 44 366 

Fuente: Informe de Actividades del Servicio Social 

presentado por los estudiantes de 1986 a 1992. 
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EVALUACION DEL SERVICIO SOCIAL POR CARRERA 

CIENCIA POLITICA 

1988-1992 

ACTMDADES \ ARO 1988 1989 1990 1991 1992 Total 

1. Administración. 5 1 3 7 7 23 

2. Docencia. 6 8 5 5 5 29 

3. Investigación. 9 3 4 12 13 41 

4. Asistente de Prensa. 2 2 

Total. 20 14 12 24 25 95 

Fuente: Informe de Actividades del Servicio Social 

presentado por los estudiantes de 1988 a 1992. 
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EVALUACION DEL SERVICIO SOCIAL POR CARRERA 

SOCIOLOGIA 

1988-1992 

ACTIVIDADES \ A¡q-0 1966 1969 1990 1991 1992 Total 

1. Administración. 33 6 1 6 7 53 

2. Docencia. 26 11 7 2 2 46 

3. Investigación. 32 24 11 26 9 102 

Total. 91 41 19 34 16 203 

Fuente: Informe de Actividades del Servicio Social 

presentado por los estudiantes de 1968 a 1992. 
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EVALUACION DEL SERVICIO SOCIAL POR CARRERA 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

1988-1992 

ACTIVIDADES\ ANO 19BB 1989 1990 1991 

1. Administración. 56 12 10 31 

2. Asistente de Producción (T.V.). 13 16 31 31 

3. Asistente de Producción (Radio). 10 1B 29 21 

4. Asistente de Prensa. 41 11 34 42 

11, Docencia. 29 15 17 16 

6. Investigación. 72 15 29 17 

Total. 221 87 150 156 

Fuente: Informe de Actividades del Servicio Social 

presentado por los estudiantes de 1988 a 1992. 

1992 Total 

25 134 

18 109 

13 91 

34 162 

17 94 

14 147 

121 737 
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EVALUACION DEL SERVICIO SOCIAL POR CARRERA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

1988-1992 

ACTIVIDADES \ Ml'O 1966 1969 1990 1991 1992 Total 

1. Administración. 76 57 59 53 27 274 

2. Docencia. 20 13 9 16 56 

3. Investigación. 68 19 18 4 3 112 

4. Asistente de Prensa. 7 7 

Total. 166 96 86 73 30 451 

Fuente: Informe de Actividades del Servicio Social 

presentado por los estudiantes de 1988 a 1992. 
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EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL POR CARRERA EN 

LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

1991 - 1992 

........... """"' """"" -"""""""' ...... ACTIVIDADES \ CARRERA ......... ... ............... ..........,. ...... . - - . - . -
J. Ad.mlaJatraclOn. es 81.48 1' 28.57 1S 85.00 58 20.07 BO ??.88 2'8 sa.eo 

2. Docencia. 15 11.11 10 20.40 4 7.88 SS 11.82 18 15.5S 78 12.82 

3. In.,eaUp.clOn. S7 27.40 25 51.02 35 87.SO Si 11.11 7 8.79 1S5 21.84 

4. Aolotento do Prod=clón (T.V.). 49 17.58 49 7.82 

5. Aolotento do Producc!Oa. (Radio). S4 12.18 3' 5.50 

8. úlotento do Pronoa. 78 27.24 78 12.29 

Te tal. 135 100 ,9 100 52 100 279 100 103 100 818 100 

Fuente: [nforme de Actividades del Servicio Social 

presentado por los estudiantes de 1991 a 1992. 



RELACIONES INTERNACIONALES 

La actividad de Investigación es la que tuvo mayor auge en 

su realización dentro del Servicio Social. durante los anos de 

1988, 1989 y 1990. En 1991 predominó la actividad de Administra

ción y en 1992 las actividades de Investigación y Administración 

tuvieron igual desempeno . 

.Qlllilli EQ1llm 
En el ano de 1988. la actividad que tuvo mayor demanda fue 

la Investigación, En 1989 y 1990 hay un cambio, ya que la activi

dad que predominó en estos anos fue la Docencia. par·a 1991 y 1992 

volvió a prevalecer la Investigación. 

SOCIOLOGIA 

La actividad que predominó dentro del Servicio Social en 

1988 fue Administración. En los anos de 1989, 1990, 1991 y 1992 

la actividad que prevaleció fue la Investigación. 

~ fil: LA COMUNICACION 
Las actividades dentro del Servicio Social en. esta .caf-rera. . . .·.,·· ·: ,·.· 

presentan mayor variables en cuanto a su realizll'ción;···.y~·~.que.·~én· 

1988 predominó la Investigación. en 1989 Asistente de'PrÓducción 

(Radio) y en los anos de 1990, 1991 y 1992 Asistente 'de Prensa. 

Adem6s esta carrera durante el periodo' de 1988 a 1992 tuvo 

el mayor nWnero de alumnos que realizó su Servicio Social. 

APMINISTRACIQN fl1W.CA 
Durante el periodo de 1988 a 1992. la actividad que tuvo un 

mayor desempeHo fue la Administración. 
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3.2 EL SERVICIO SOCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLITICAS Y SOCIALES. 1992 

Con 1 a intención de constatar Jos logros obtenidos en mate

ria de Servicio Social, consideramos necesario implementar. dos~ 

canismos. uno de evaluación y otro de supervisión. exclusivos pa

ra Jos programas que se difunden en Ja Facultad de Ciencias Polí

ticas y Sociales, .Para el lo se revisaron lós programas e informes 

desarrollados ·durante 1992, por Jos alumnos de las cinco carreras 

de esta Fa.cultad·;"ciéncia~ de. Ja Comunicación. Relaciones Intern~ 
cionales.' Administración Pl'.lbl ica, Ciencia Poi !tica y Sociología. 

(este orden queda establecido de acuerdo al nl'.lmero de estudiantes 

que Se, regist~án en las carreras). 

El mecanismo de evaluación que proponemos, estli dirigido a 

los programas y se aplicó considerando los siguientes rubros: 

Los· programas pueden ser internos, externos y rurales. 

- INTERnos. Los que se desarrollan en facultades. escuelas, insti 

tutos. centros de investigación o en alguna otra de

pendencia adscrita a la UNAM. 

- EXTERNOS. Los que se llevan a cabo en instituciones patrocinad2 

ras o receptoras de los sectores pñblico y social. 

- RURALES. !Multidisciplinarios: rurales. urbanos y suburbanos). 

Los que promueve el PSSM o bien los que lleve a cabo. 

con esa orientttción cualquier institución patrocinado

ra o receptora del sector público y social. 

- SECTOR PUBLICO. 

Formado por unidades cuya interverción se realiza en 
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el mismo .marc~. ,q~# .. el .. s.~-~~~r:'~ p:·~~,~.~~~·. -~':'.~-.~.· ~~~.º i:~ ·.di 
ferencia específica ·de Cj~e_:cla:titularid~d de.iapro-

piedad perteri~c~:a •Un~· áC!~~.nistr~éiori ~n cu~lquiera · 
de stis ~ivel "..iJ .· \'! :. __ -~·.:~,··.·. ) .. :.··_)_.~:.· ~~.::·:\, .. ,:-?::· .. ~:~~.,·.~:·· 

'~•l.~ -·- .·-· :'", .... _ ..• ~ - ":,·_J·,,i~;,,,::,~::~'.:;,_.~~-~~-,~ 

SECTOR' SOCIA~:··_,._[;; /.·•~l;y;·,~¡;~}:;"/(·· .• ,' ~~'.'.:.c.···: . 

Fonn~~~. -~-~~-.:.~s-~~ ~~:~~~n~s ._ qu~ :._ ~-:~ :r~~ in_~º--~~.·-~-~-~ l_ ~_:ian _ _. _·
~~ti vÍd~dés; én'id~o~ de -la. ~H".óª~·;:~ci;.~~~~-~gu~n fi 
n~s d~·:, .. l·~:~-~~·;:-,;~r·:. './»:::·'"'.'" ·<' ·.~.... __ '":·. j_"· 

. , -'·:~·:.~·.:<·ft .:;·_;<:.~·;·,-. 

Para evaluar los· ~~ogr~mas de Servicio. Social·.~·<:'• la'FCPyS. 

se deben consider~r d~s aspectos b6sic,;s, académico Y. s~_cial'. ·. 
; : .'·:>' "·"<·e·~. 

l. ::p~~:~nA~~D=~~~~ los aspectos que cont;ib~y~~ { {¿1'.io~~¿ión 
profesional de los estudiantes, mediante su' p~rtf:C:i~~c;·j¿~: 'eri 
programas que requieran personas con prepa:a~ió~~·:urÍI~er'~ita-. 
ria; que promuevan incentivos de !ndole · académ!Co: .·:·que ·enri:. 

quezca el acervo intelectual y profesional. 

Se propone la evaluación de las siguientes variables: 

a) OBJETIVO. Que se especifiquen en forma clara y breve los r~ 

sul tados que se esperan obtener del programa. de 

acuerdo a las expectativas generales de la depen 

cia. sin mencionar en este punto los beneficios 

o productos particulares que para los prestadores 

pudiera representar. 

b) NIVEL PROFESIONAL. Que el programa requiera la participa

ción de personas con el nivel profesional de los 

prestadores. con el fin de no subutilizarlos. y. 

buscando que enriquezcan su formac~ón académica. 
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el ESPECIFICACION _DE -ACTIVIDADES. Se refiere a las actividades 

'qu0'..~~::.·~.c~~!~·o ·a. su ·c~rrera realizar6n los prest~ 
dores- de_'-se'rvicio 'social. Deberan estar expresa

dos conc~et-á_inente y en forma explicita. Se sugie

re el apoyo_ de la gu:la de carrera de cada una de 

'las especialidades impartidas en la Facultad, pa

ra consu 1 tar su perfi 1 profesiona !. 

d 1 CONGRUENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES Y EL PERFIL PROFESIONAL. 

el APOYO. 

Que el programa especifique el caracter de las a~ 

ti-vidades a desarrollar por los prestadores. ya 

sean de investigación. administrativas. docentes, 

asistente de TV-radio y prensa. 

Se considera si las actividades descritas corres

ponden o no corresponden al perfil profesional de 

las cinco carreras de esta Facultad. o si las ac

tividades corresponden a alguna carrera, pero no 

estdn bien definidas. 

Se evalúa lo que la institución proporcionará al 

prestador durante el desarrollo de su prestación. 

- Aquellas que enriquezcan su formación profesio-

nal: asesoría, cursos, dirección y opción a te

sis. 

- Aquellas que apoyen la mejor realización de su 

trabajo: alimentos, asesoria. bibliogra.fia. ca

pacitación. cursos. hospedaje, material y equi

po, papelería, transporte. becas, evaluación y 

supervisión por parte ·del personal califiCado, 

y otros. 

83 



2. ASPECTO SOCIAL. 

Pretende valorar la trascendencia y el beneficio que el progrA 

ma aportará a la sociedad. 

Se evalúan los siguientes rubros: 

al REPERCUSION SOCIAL. Se considera que el objetivo del progrA 

ma sea de interés social, a través de alguna for

ma de participación en la resolución de problemas 

na.cionales. 

b) BENEFICIARIO. Que el programa ponga de manifiesto la utili

dad que dicho servicio proporciona a la comuni

dad. dentro de la cual puede resultar beneficiado 

ya sea el sector pablico, el educativo. el social 

u otros. 

Durante 1992, un total de 615 programas fueron registrados 

por el Departamento de Servicio Social de la FCPyS, de los cuales 

598 correspondieron al sector pablico y 17 al sector social. A 

continuación se expone la muestra por carrera de acuerdo al nllme

ro de programas que tiene cada una y su porcentaje en relación 

con el universo. e inmediatamente después se presento la aplica

ción del mecanismo de evaluación propuesto. 

CARRERAS TOTAL 

Sociología 238 

Ciencias de la Comunicación ...•.•.•••..•.. 201 

Relaciones Internacionales . • . . • . . . . . . . . . . . 82 

Administración Pablica . . • • • . . . • • . . • . • . • • • . 60 

Ciencia Política . . • • . . • • • • • . • • • . • • . . • . • . • . 34 

84 

% 

38.69% 

32.68% 

13.33% 

9. 75% 

5.52% 
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EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO SOCIAL DE 1992 POR CARRERA 

CARRERA MUESTRA ASPECTO ACADE!IICO TOTAL 
Soclolo&f• ase o) Bien doflnldo. No so enUcnde. Kot.H del prestador y 

hs. depeuclimcla. 

183 ?8.89X 18 ?.58X 37 15.54X 100X 

b) Roqulora Lo pueden roollzor pe¡: 

profeaicnalea. aoniu: con cualqule:r ni 

vel de eatud.101. 

21? 91.17X 21 8.82X 100X 

e) Se apo¡an. No ae o.pe¡a.n. 

189 ?1X es aa.esx 100X 

d) Corresponde. No corresponde. No ae especifica bien. 

40 18.BOX 14 5.88>1: 184 ??.31X 10011: 

•) Eiui.quece su for- Para reallzu mejoa 1u Nln¡uno. 

ma.el.On. trabajo. 

130 54.82>1: 105 44.UX 3 1.28X !0011: 

ASPECTO SOCIAL 

a) Se cumple. No ae cumplo No etpecltica. 

195 81.93ll; 43 18.0811: o º" 10011: 

b) Sector Se et.ar Sector No ae especl- Ol<os. 

pdbllco. educativo. ooclal. tlca.. 

18 ?.58X 24 10.08X 23 9.8BX 1?1 ?1.84X 2 C.S'4" lOOX 
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EVALUAClON DE LOS PROGRAMAS DEL SERVIC[O SOCIAL DE 1992 POR CARRERA 

CARRERA IWRSTRA ASPECTO ACADEMICO TOTAL 

Clmu:laa do la 201 o) BI= dollnldo. No ao enUdnde. Hetaa del prestador 7 

Ccu:nmlee:ciOn la dependencia. 

111 55.22X 39 19.40X 51 25.37X lOO!r 

b) Requiere Lo puedan realizar pe.e 

prcfellio.c.alea. sonaa con curll.quler aj 

vel de estudios. 

175 e1.oe:;: 28 12.93!t !OO!r 

e) Se ape¡an.. No ae ape¡an. 

91 45.27X 110 54.?2X lOOX 

d) Con-espo:o.de. No eorresponde. No se eapocillea bien. 

82 40.?9X 28 12.93X 93 4B.28X 100X 

e) Enriquece ru for- Para realizu mejo• au Nf.rr.euno. 

m.aciCa.. trabajo. 

87 33.33X 117 58.20X 17 8.45X !OOX 

ASPECTO SOCIAL 

o) So cumple. Na 1e cuxnple lio eapecWca. 

111 5522X 87 43.28X 3 l.49X 100" 

b) Saetar Soetar Sector No se especl- Otro a. 

pO.bllco. educo.Uva. aoei&.. tica. 

3.f. 18.91" 35 17.41!t 27 13.43~ 92 45.77% 13 8.48X lOOX 
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EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO SOCIAL DE 1992 POR CARRERA 

CARRERA !WESTRA ASPECTO ACADEMICO TOTAL 

Relaciones 92 a) Bien definido. No se enUirode. lletas del pneatador Y 

Ic.t.omacionalca la dependencia. 

51 82.19% 5 B.09" 26 31.70" 100" 

b) Requiere Lo pueden reoli::.ar pe.r. 

profeQcnales. sones con cualquier nj 

vel de estudios. 

67 Bl.70" 15 IB.29" 100!11: 

e) Se apcp.n.. No se l!lpe¡an.. 

49 59.75% 
33 "'°·ª"'" 100" 

d) Corre.pee.de. No corresponde. No se especifica bie.n.. 

32 39.02% 10 12.19~ 40 4B.7BX lOOX 

e) Enriquece su for- Po.ro. rcali::n.r mejas su Nln¡uno. 

mactOn. trabajo. 

26 31.70" .f.5 54.B?" 11 13.41!11: lOOX 

ASPECTO SOCIAL 

11) Se cumple. No ae cumple No especifica. 

·U 50% 40 4B.78!11: 1 l.21X lOOX 

b) Sector Sector Sector No se capeci- Otr°"" 

pO.bllco. educa.Uve. soeltd. ficc. 

39 47.56l': e 7.31:< 5 6.09% 31 37.60% 1 1.21X lOOX 



ID 
w 

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO SOCIAL DE 1992 POR CARRERA 

CARRERA MUESTRA ASF-ECTO ACADEMICO TOTAL 

Admlnbtrael6n 80 a) Blon delln!do. No ae cnUcnde. lletas del prestador y 

Pdbllce. Ja dependencia. 

34 5fl.66% ? 11.66X 19 31.88% 100" 

b) Requiere Lo pueden reslbar per 

prafedonales. •onas con cuslqule:r n! 
vcl de estudio•. 

55 91.88" 5 8.33" 100" 

e) Se apaean.. No se 5pe¡fl.Il.. 

35 58.33X 25 41.66X 100" 

d) Corresponde. No corresponde. No se especifica bien. 

20 33.33" 10 18.8ex 30 50" lOO" 

e) Enriquece su for- Para reallzitt mejo• su Nin¡uno. 

mac!On. trabajo. 

11 18.33" •2 ?O" 7 11.ee" 100" 

ASPECTO SOCIAL 

e.) Se cumple. No ae cumple No especifica.. 

29 •B.33:C 29 .S.33" 2 3.33" lOOX 

b) Sector Sect.or Sector No se eapeci- Otroa. 

pObllco. cducaUvo. aoclal. nea. 

26 •3.33:C • 8.88" 7 l1.86X 23 38.33:C o º" 100" 
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EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO SOCIAL DE 1992 POR CARRERA 

CARRERA MUESTRA ASPECTO ACADEMICO TOTAL 

Ciencia Polltiea 34 a) Bien defh:tldo. No se entiende. Metas del prestador y 

la dependencia. 

22 84.70% 5 14.70" ? 20.5B" 100% 

b) Requiore Lo pueden realizar pe!: 

profeaion~es. sones coa cualquier n! 
vel de estudios. 

27 79.41X 7 20.58" 100!11: 

e) Se ape;:im. No se apeean, 

1B 52.94!: 16 47.05!: 100!: 

d) Corresponde. No corresponde. No se especllica bien. 

5 14.70ll 7 20.56l< 22 84.70" 100!: 

e) Enriquece su fer- Para realú:ar mejoa su Nineuno. 

macien. trabajo. 

9 28.47!: 23 87.84!: 2 5.66!: 100ll: 

ASPECTO SOCIAL 

a) Se cumple. No se cumple No espccUlea.. 

16 47.05% 18 52.94% o º" lOOX 

b) Sector Sector Sector No se especi- OtroL 

p'llblico. educe.Uve. soclal. fiea. 

9 28.47l< 5 14.70!: 3 6.62ll 15 44.11!: 2 5.6B!: 100ll: 



CUADRO GENERAL. DATOS DE EVALUACION 

ASPECTO ACADEMICO 

RtlB!IO ASPECTOS 
Con=a llueatra TOTAIZS 

a) OBJETIVO Blcc. defl.D.ido No ee entiendo llelas de la de 
pendencia y -.... --·-·-· 

s. 238 183 IS 37 
e.e. 201 111 39 51 
R.I. 82 51 5 28 

8 
A.P. 60 3• ? 19 
C.P. :u 22 5 7 

615 .01/65.2ox ?•/12.03X 1.0/22.?6X 615/IOOX 
b) NIVEL Requiere profelionalea Lo pueden reall:zar pe.e 

PROFESIONAL ªºno: ... lc~~ ~~ D! 
s. 238 217 21 

e.e. 201 175 ea 
R.L 82 S? 15 
A.P. eo 55 5 
C.P. :u 2? 7 

815 5U/a1.0ex 7•/12.0SX 615/lOOX 
e) ACTIVIDADES Se capeea.n No ae ape&an 

s. 238 169 69 
e.e. 201 91 110 
R.L 82 •e 33 
A.P. eo 35 25 
C.P. :u IS 16 

615 362/sa.a6r. 253/U.13X 615/IOOll 
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RUBRO ASPECTOS 
CllrTen Muestra TOTAIBS 

d) C•ncruoncla Corresponde No ccrroaponde No eapecif1ca 

s. ase 40 14 164 
e.e. 201 82 28 93 
R.I. ea 3a 10 "1l 
A.P. 60 ªº 10 30 
C.P. 34 5 7 2a 

615 179/a9.10lC 67/10.B9lC 369/SOlC 615/lOOlC 

e) APOYO Enriquece su Para reell2ar me NIJlcuno 
tormacl.Ou Jor IU trabajo -

s. 236 130 105 3 
e.e. ao1 67 117 17 
R.L ea 26 45 11 
A.P. so 11 42 7 
C.P. 34 9 23 2 

615 243/39.51lC 332/53.SBlC 40/6.50lC 815/lOOX 

Si analia:amoa loa inciaoa b) o) y d). podemos obScrvar que e. pesar de que un B?.95" de lo• pro¡ra
mu requieren 2onle con nivel profesional. y en un 5B.B6llt laa actividades o. desarrollar ae e.peean a 
loa objetivas de las c1UTeru impartidas en la FCPyS. un 60::-: de eso• pro¡;rmxma no espocillcan si 
reolmente eziste una co~encia entre las actividades y el perfil profesional de ce:da carrera. 
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RtlBRO 

o) BEPERCUSION 
SOCIAL 

b) BENEFICIARIO 

CarTera 

s. 
e.e. 
R.L 
A.P. 
C.P. 

s. 
e.e. 
R.L 
A.P. 
c.p. 

Muestra 

236 
201 
ea 
eo 
34 
615 

236 
201 
ea 

"º 34 
615 

ASPECTO SOCIAL 

ASPECTOS 
TOTALES 

So cumt>le No se cumule No se esoecilica. 
195 43 o 
111 e? 3 
41 40 1 
29 29 2 
1e 1e o 

392/63.?Sll 2l?/35.29ll e/.e?x 81~/lOOll 
Sector Sector Sector No se Otros 
Pt\bllco Educativo Social eapociflca 

lB 24 23 l?l 2 
34 . 35 2? 92 13 
39 e 5 31 1 
26 4 ? 23 o 
9 5 3 15 2 

126/20.48ll 35/17.41ll es/10.sex 332/53.96ll 1e/2.e2x e15/l00ll 



El principal objetivo de la supervisión es vigilar el cumpli 

miento de las actividades propuestas en cada uno de los programas 

de Servicio Social. de tal modo que se detecten las anomaUa.s que 

pudieran tener y as:í reforzar el proceso de evaluación mediante 

la recopilación de elementos, ya sea para consolidar el programa 

o en caso necesario. reorientar sus acciones. 

De este modo. e 1 mecanismo de supervisión que proponemos to

ma al informe de actividades (yo. instituido en la FCPyS), como el 

documento principal que verifico. los puntos definidos en el párr.!!_ 

fo anterior. Este mecanismo evalúa 3 rubros básicos, a partir de 

la estructura que siguieron los alumnos que real izaron su Servi

cio Socio.! durante 1992, para reo.lizar su informe final: 

1. Actividades que el prestador desempef'ló durant~ su Servicio So

cial. y área a la que se apegan (administración. docencia. in

vestigación, asistente de TV-radio y prenso.. ya definidas ant.!!. 

riormente). 

2. Relación que el Servicio Social tiene con el perfil profesio

nal del estudiante. Se consideró si las actividades realizadas 

se apegan al perfil profesional de la carrera. 

3. Sector al que corresponde el programa elegido por el estudian

te. 

Durante 1992, un total de 301 alumnos recibieron su Carta 

Unica de Liberación~ según la información obtenida del Departo.roen 

to de Servicio Social de la FCPyS: se nos proporcionaron 246 in

formes finales de actividades los cuales fueron examinados en su 
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totalidad. y son expuestos a continuación de acuerdo al nt:unero cg 

rrespondiente a cada carrera. considerando ademas el porcentaje 

que tienen con respecto a 1 universo. 

UNIVERSO: 301 alumnos. 

MUESTRA: 248 informes. 

CARRERA No. ALUMNOS INFORMES % 

Ciencias de la Comunicación 146 117 39.87% 

Relaciones Internacionale_s 56 53 17.60% 

Administración PQblica 
78 

38 12.62% 

Ciencia Política 25 8.30% 

Sociología 19 15 4.99% 

NOTA: ~~ ~: g~~~~i~nigMic~i~·~~f~?át~~cI~n ·~g~rn~:ª P~~ fgr~~; 
se tomó el mlmero genera 1 para ambas. 

Los cuadros que presentamos a continuación nos permiten ob

servar los datos arrojados durante la investigación. 
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MECANISMO DE SUPERVISION 
ACTIVIDADES DESEMPE~ADAS POR EL PRESTADOR DURANTE SU 

SERVICIO SOCIAL EN 1992, Y AREAS A LAS QUE SE APEGAN 

CARRERA MUESTRA ACTIVIDAD TOTAL % 

Ci~nciu de la Comunica.cilin 117 •)Prenso 39 33.33 
b) ln..,.U¡aclon 11 9."11 
e) Product:iOn de TV/ro.dlo 21 1?.94 
d) AdmlnhtrociOn 21 23.<l? 
e) Docente 1? 14.52 
f) Artlculo 91 2 1.70 

~Iado11ea I.ct.crna.elooalca 53 a) Prenn. o o 
b) Invoatlco.ciOn 18 30.18 
e) Producclbn do TV/rodio o o 
d) Admil::l1etre.cion 24 45.28 
.,) Doccnt.e 4 7.54 
1) Arlleulo 91 9 18.98 

Admi.nlatraclón Pdbllca 36 a) Pnlnsfl o o 
b) lnveaU&ación 3 7.89 
e) Producción de TV /radio o o 
d} A.dmitlist.rccicn 31 81.5? 
e) Docente o a 
1) Arlleulo 91 4 10.52 

Ciencia PoUUco. 25 o) Prensa o o 
b) ln"'•U.•cldn 14 58 
e) Producción do TV/radio o o 
d) AdmlDUtradOn 5 20 
o) Docente 5 20 
1) Arlloulo 91 1 4 

Socio loe.ta 15 a) Prensa o o 
b) lnvestipclOn e 63.33 
e) Producción do TV /radio o o 
d) Admlnlstrocldn 3 20 
e) Doeonte 1 8.88 
t) Arlloula 91 3 20 
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ACTIVIDAD Clonclaa de la Relaciones AdmlnütreclOn Ciencia Sociola&f'.a Tot.AI ll 
Comunicación la.tern11cianale• Pdbll= PoUUea 

A.d.m1nlat.nciOn 2? 23.0?ll 24 45.2Bll 31 Bl.57ll 5 20!1: 3 20ll 90 38.29'1: 

tnvnt.l&'aclOn 11 9.40ll IS 30.!Bll 3 7.B9ll H sen 8 sa.33ll: 52 20.9Sll: 

Prena• 39 33.33ll 39 15.72ll 

Doccm.cia 1? 14.52" 4 7.54" 5 20ll 1 S.S8ll 27 10.8all: 

Producción 
TV/radlo 21 17.94ll 21 8.4Sll 

Articulo 91 a 1.70ll: 9 1e.eaii: 4 10.52ll 1 4ll 3 20ll: 19 7.SSll 

TOTALES 117 lOOll 53 IOOll 38 IOOll 25 100!1: 15 100% 248 lOOll 
--

Fuente: Informe• tmal•• de acUvidadu del Servicio Social prcamitadoa en 1992. 

En 1992, 242 alumno• realizaron 1u S......U:lo Social. 90 de 0Uo1 (3S.29ll) en labore1 edmln!ltreUVlll; 52 (20.SSll:) 

ou ae.U1idade1 de b:rni1UpclO:n; 39 (15.72X) eo. el 6.rea de preil.811. y el reato en proriramas de diferentu 6.raaa. 

Lo1 daloti arrc:Jadoa por laa lnform• de 1992, nea muestre.n que la mayor ISCUridad que ao donrrolla en la 

preatacl.611 del Serñcdo Social ea en el Area adm1nlat.ralln:. a11n cuando eran ptrte de loa alumno• parteneca a 

la ce.rnrra de Clendaa da la ComWlicación y Uea.en opcionea m6.e acordes con su carrera para desarrollar su 

Hniclo. 



RELACION DEL SERVICIO SOCIAL CON EL 

PERFIL PROFESIONAL DEL ES'lVDIANTE 

CARRERA MUESTRA SE APEGA 

Ciencias de la Comunicación 117 66 58.11% 

Relaciones Internacionales 53 31 58.49% 

Administración Pllbl ica 38 21 55.26% 

Ciencia Política 25 13 52 % 

Socio logia 15 13 86. 06% 

TOTALES 248 144 58.06% 

NO SE APEGA 

51 48.56% 

22 41.50% 

17 44.73% 

12 48 % 

2 13.33% 

104 41.93% 

En 1992. 246 alumnos realizaron su Servicio Social. 144 de ellos 

(56.06%) en actividades que se apegaron a su perfil profesional. 

y 104 C41.93%l en actividades que no se apegaron a ese perfil. 

SECTOR AL QUE CORRESPONDEN LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO SOCIAL 

CARRERA MUESTRA SECTOR SECTOR 
PUBLICO SOCIAL 

Ciencias de la Comunicaclón 117 93 79.46% 24 20.51% 

Re 1 a e iones Internacional es 53 49 92.45% 4 7.54% 

Administración Pllbl ica 38 37 97.36% 2.63% 

Ciencja Política 25 23 92 % 2 6 % 

Sociología 15 15 100 % 

TOTALES 246 217 67.5% 31 12.5% 

En 1992, 246 alumnos realizaron su Servicio Social, 217 de ellos 

(67.5%) en el sector p!lblico, y 31 (12.5%) en el sector social. 

Fuente: Informes finales de actividades del Servicio Social 

presentados en 1992. 
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3.3 BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LOS PROGRAMAS E INFORMES 

DEL SERVICIO SOCIAL EN LA FACULTAD 

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

La evaluación de los programas de Servicio Social arrojó da

tos significativos como fueron: 

1. Programas que son pr6cticas profesionales, 

2. Benefician a la sociedad. pero contienen actividades que no 

corf.esponden al perfil de Jos estudiantes. 

3. Plantean actividades de otras carreras. 

4. Programas que persiguen fines diferentes a los sociales. es d.!! 

cir, se realizan en favor de la institución. 

5. Programas que no establecen la información requerida y generan 

confusión en el estudiante, 

Por el lo, es necesario que el sector píiblico y social conoz

ca oportunamente los criterios que aplica el Programa del Servi

cio Social Mµltidisciplinario para la elaboración de los progra

mas de Servicio Social. asi como los perfiles de cada carrera. PA 

r'a·que· sean claros, .completos y reales, sobre todo en lo concer

niente a los objetivos y actividades que plantean. 

Por otro lado, los informes plantean que para algunos estu

diantes es incongruente prestar labores de tipo secretaria!. de 

mensajeria e incluso de limpieza. cuando poseen todo un cíimulo de 

preparación y conocimientos adquiridos durante su formación que 

podrían ser aprovechados en favor de la sociedad. Lo cual trae 

consigo una grave falta de interés en el alumno por cumplir con 

el Servicio Social, necesario en su camino a la titulación. 
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Esta problemático no surgió gratis. muchos de los prestado

res plasmaron en su informe que una de las razones por las que no 

se cumplen los objetivos del Servicio Social. obedece fundamental 

mente a la fa! ta de información de los programas, y de una orien

tación acerca de qué es, en dónde. cómo y cuándo se debe prestar, 

cuáles son los principales requisitos, y algo muy importante, por 

qué se debe realizar el Servicio Social. 

Pues. en la mayoría de los casos el prestador se registra en 

una Institución en donde sólo se le exige su presencia. no tiene 

una actividad en especial, es el mensajero. hace de todo un poco, 

o simplemente no existe el prograina propuesto. 

Otras causas que propician esta problem6.tica son generadas 

por Jo ins,uficiente-planeoción de los programas del Servicio So

cial, no s~lo en cuanto al perfil profesion.al. sino por parte del 

área responsable de este rubro en Jo Facu 1 tod de Ciencias Poi iti

cas y Sociales y de las Coordinaciones de cada carrera que ah:í se 

imparten.· para orientar al alumno en su elección. Y por la falta 

de una ~upervisión constante. tanto del programa como de las act.i 

vidades realizadas. es decir. que se cumpla con la capacitación, 

la ayuda económica, los proyectos, y que se resuelvan los proble

mas que pudieran ir surgiendo durante el desarrollo del Servicio 

Social. 

Es necesaria una coordinación objetiva y clara para que el 

alumno inicie la prestación del Servicio Social en orden de sus 

intereses profesionales, que si bien pueden no estar completamen

te definidos, si pueden tener una dirección tem6.tica. 



Con el mecanismo de evaluación propuesto. se considera el 

perfil profesional de cada carrera. con el fin de rectificar si 

el Servicio Social registrado contribuye, no aólo <1 un bien· co.

mlln. sino a ser un complemento para la formación ac<1démi~a :de!.'e§. 
•• : •• "1 • ·_ "·' 

tudiante. promoviendo a la vez los programas uni y m,ul tidis~ipl i-

narios. rurales. urbanos y suburbanos. 

El mecanismo de supervisión viene a reafirmar ·fC>s -~·l;j~,~~-~os 
de !<1 ev<iluación. ya que mediante el informe escri'to, ci~: 1'a~·~.~Ú~ 
vidades real izadas por el estudiante durante su Servic'{o)io.~ioi ;' 
se puede comprobar que realmente se llevan a c4bo : __ l~s.-:-p·i~li·~,~~j·~n 
tos de los programas registrados y que .los alumnos ·h~'n".re,a!'izado 

''t' 

una buena elección. 

Por otro lado. ambos mecanismos son una· forma· ~~·.:-~~·~t-~ri~~··.Un· 
contacto m6s personal con la institución. manÚe~t~rici'o)á·s,~ec.~si 
dades de cada carrera. promoviendo la creación Y cófiSO.ii'ci~~·iÓn:·de 
los programas mediante las opiniones y aportaciorl,~S d~~\·~-~::4.lum
nos, ante las satisfacciones o problemas que sur jan a lo largo· de 

la prestación. 

Es necesario que se establezcan mediante convenios permanen

tes. aquellos programas unidisciplinarios. multidiscipUnarios o 

rurales que realmente tengan contemplados los perfiles profesionA 

les de las carreras impartidos en la Facul tod de Ciencias Politl

cas y Sociales. para que el Servicio Social se establezca como un 

canal de información adicional por el que los estudiantes. quie

nes siempre buscan conocer su campo de trabajo lo hagan. si. pero 

beneflciando directa o indirectamente a la sociedad al poner de 

manifiesto sus conocimientos. o quizds. innovando con sus ideas 
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en áreas que as1 lo requieran. 

Porque en el momento en que elegjmos a la UNAM por endma de 

cualquier otra universidad. nos comprometimos con toda su comuni

dad. con su calidad, con sus logros y dHkultades, y con la so

ciedad en general a trabajar con el m4s alto espíritu de colabo

ración y solidaridad. enr;quecjendo nuestra vida personal y con

tribuyendo al pleno desarrollo de nuestro pa1s. 
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IV EL VIDEO: lUNA ALTERNATIVA DE INFORMACION? 

En las últimas décadas, los medios de comunicación colectiva 

se han extendido en la mayoría de los países del mundo. Así. cada 

día son más los sectores de la población que se encuentran expueª 

tos a los mensajes que transmiten la radio. el cine, la televi

sión y la prensa. 

A cada momento. la comunicación alcanza una mayor penetra

ción en la sociedad contemporánea. Sin embargo, estos medios como 

t~cnolog1a y como instrumentos de poder fueron inventados y desa

rrollados en los pa1ses económicamente poderosos influyendo tecnQ 

lógica, ideológica, productiva y creativamente sobre todo en paí

ses como México. en donde las formas de producción. realización e 

incluso de escribir y concebir cualquier producto audiovisual, 

son generalmente copias de modelos norteamericanos o europeos. 

En la actualidad. vivimos en una sociedad altamente consumi§ 

ta y audiovisual en la que los medios de comunicación juegan un 

papel determinante: ante esto. la utilización de la imagen y el 

sonido han creado un nuevo lenguaje que está ganando terreno en 

los procesos de comunicación de nuestra realidad cotidiana. No 

obstante que este medio ha surgido en condiciones similares a las 

de sus antecesores. el video ofrece hoy en día nuevas alternati

vas al erigirse como un vehículo de educación. información. entrft 

tenimiento o capacitación. basado en la necesidad de usar. aprovg 

char. analizar y cambiar todos y cada uno de estos rubros en fa

vor de una mejor uti 1 ización de sus posibi 1 ida.des. 
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Se ha considerado que la flexibilidad del video depende. en 

gran medida, de su habilidad para transmitir cierta información a 

sus espectadores y de la comunicación que logra con ellos. Por 

eso. la creatividad es uno de los elementos m6s importantes de ªª
te medio. pues elaborar mensajes que después de un tiempo aún se 

recuerden es un reto y su empleo puede ser aprovechado didáctica

mente con el fin de proporcionar un aprendizaje m4s significati

vo. 

Desde sus inicios el video ha estado asociado a las técnicas 

desarrolladas por los medios que lo antecedieron. El cine aportó 

al video una herencia conceptual y estética que hoy refleja la 

búsqueda por renovar las posibi 1 idades expresivas de lo audiovi

sual y la necesidad de rescatar la memoria de las vivencias cole_g 

tivas de nuestros países. Por su parte la televisión, ha comparti 

do con el video adelantos y revoluciones t~cnológicaa, además de 

la relación coml'.ln con el pl'.lblico. 

En el nivel de la producción. la versatilidad del video ha 

obligado a Ja televisión a romper su encierro en el estudio de 1V 

y a adaptarse a una dinámica que implica realidad y rapidez pero 

sobre todo. posibilidad de ver lo registrado. variar. reordenar y 

hasta cambiar el sentido de lo grabado. Por su lado. el cine ha 

sentido la necesidad de articular una relación md.s espectacular 

para poder lograr la masividad y el atractivo que tienen la tele

visión y el video. acercándose al mismo tiempo. a construir una 

forma de expresión y de lenguaje combinado. Así. el video ha lo

grado aproximar la producción y el lenguaje del cine y la televi

sión colocándose entre ambos y consolidando un lenguaje comú.n: el 

lenguaje audiovisual. 

103 



Con e J surgimiento de 1 video se ha buscado forma Ji zar un J en 

guaje propio y específico que se manifieste en el uso de códigos 

y formas narrativas propias. Esta búsqueda aún inconclusa. ha ido 

por caminos que partían de las diferencias entre los medios audi.Q 

visuales antecesores al video. como el cine y la televisión. y no 

ha considerado sus semejanzas y coincidencias que es por donde 

podría encontrarse la universalidad de un lenguaje. es decir por 

su gram6tica y su sintaxis. Una gram6tica que comparten todos los 

medios audiovisuales {encuadres. movimientos y angulacionesl y 

una sintaxis que se plasma en la particular forma de narrar un gf 

nero en cada proceso de producción y difusión (informativo. argu

mental, educativo. musical). 
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4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL VIDEO 

Si existe en nuestro tiempo un medio que. por su desarrollo 

tecnológico y su multiplicidad de usos, significa una perspectiva 

de cambio o una posibilidad innovadora de información. ese es el 

video: es un mecanismo de difusión que exige entender a la infor

mación. no como un producto en s1 mismo sino como un pretexto pa

ra reflexionar sobre la realidad y formular alternativas desde 

las bases ya organizadas. 

Utilizado como una forma de di6logo y de est1mulo, hace con!!. 

ciente la necesidad de fortalecer las din6micas de participación 

y expresión cr1tica en pro de la educación. la cultura y la so

ciedad. 

"El video se muestra ante el pllbl ico desplegando encantos y 

sortilegios (en sus posibilidades y en sus perspectivas como ins

trumento alternativo, de apoyo did6ctico y de expresión art1stica 

y cultural) en la sociedad mexicano." (36) En la actual idod ofre

ce la posibilidad tecnológica que permite el acceso del público a 

la producción. 

Cuatro grandes géneros han surgido asi en la producción del 

video: 

"- INFORMATIVO: Registro, documental. reportaje, noticiero. 

- ARGUMENTAL: Dramatización. testimonial, ficcion. animación. 

(36) Josl<ovicz. Alfredo. "lEl cine ha muerto? lViva el video?". 
en POLITIKAS. FCPyS. México, Nllm. 123, 1990. P.p. 12. 
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- EDUCATIVO: Capacitación, divulgación cultural. instrucción. 

- MUSICALES: Fiesta, espect6culo, clip." (37) 

INFORMATIVO. La. l 1nea predominante del video es ·la d.edicada · 

a la información, (testimonios. denuncia, docume,;tos ,·.etc• J , . 'éon.§. 

tituyendo la principal actividad que han venido cumpliendo·hasta 

el momento las organizaciones sociales productoras de vi.d.~c);'· 'ya 

que tal ac.tividad tiene características diferenciados ~egún;·l~s. 
circunstancias politicas, económicas o socioculturales de cada 

pais. 

El· video est4 siendo también experimentado con fines perio

dísticos informativos, de interés pllblico y de intercambfo ·regio

nal. 

EDUCATIVO. Una segunda linea predominante en las prácticas 

de video es la de la educación y comunicación popular, destinada 

a promover con mayor claridad y conciencia los problemas de los 

sectores sociales. 

ARGUMENTAL Y MUSICAL. Por lll timo. en el campo integrado por 

las prácticas de expresión art1stica (narraciones. ficción. etc.) 

y de experimentación (video arte, poético, musicales, etc.), la 

situación reAulta md.s incierta que en los anteriores. ya que mu

chos de los proyectos suelen quedar a la mitad del camino. Sin em 

bargo, recientemente la incorporación del diseno gr6fico computa

rizado, la inform6tica y el crecimiento de las posibilidades ele.i;;, 

trónicas visuales estimulan también otros caminos como el video 

cine, los happenings, perfonnances. etc. 
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A través de su evolución, el video ha experimentado un creci 

miento constante y acelerado en sus capacidades potenciales de 

producción. conservación y reproducción de mensajes audio-visua

les. Sin embargo, a pesar de que sus principales funciones han si 

do informar. educar. capacitar. comunicar. entre otras. su avance 

no ha sido unifonne porque su uso instrumental. es decir con fi

nes de recreación. entretenimiento o diversión se ha erigido por 

sobre sus posibilidades de producción. 

Cabe destacar que al iniciarse el trabajo con el video. la 

mayor parte de las pautas productivas. modelos. formatos de pro

gramas y criterios de uso fueron producto de la televisión. 

No obstante. 11 el video no es una televisión .. chiquitita' o 

subdesarrollada':· es un instrumento diferente. aunque sus pririci 

pios científicos y aOn técnicos son los mi~mos. sus funciones so

ciales son nuevas y en varios aspectos. radicalmente opuestas a 

las que hoy cumple la televisión en América Latina." (381 

Por tanto esta nueva tecnología exige una nueva forma de ex

presión. aunque no se trata de crear un lenguaje por y para s1-

mismo. es decir exclusivo. sino que debe ser innovador. 

Los objetivos del video. entendido como proceso completo de 
producción. conservación y reproducción de mensajes audiovi
suales J?ara el trabajo con población de base. son otros. 
El abanico va desde una información alternativa a la de la 
televisión. hasta frocesos sistem6ticos de enseftanza-aprendi 
f~~~Sf~~:~g~~ ~~r laª c~e~~fá~~cá~" e~Tsl~n cu! ty~~ ~~~~~ª~ho~~-
desposeídos de ella. Vos procesos de revalorización de la 
propia cultura y sobre todo. el incremento de la capacidad 

(38) Ibidem. P.p. 101. 
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de reflexión critica sobre la pro11ia realidad. Es decir. el 
video se postula como elemento e 1nstrumento de democratiza
ción de nuestros sociedades. 
En ciertos casos, y aún bajo la cobertura de los postulados 
citados, el video es utilizado como instrumento de autoexpre 
sión por aquellos que lo manejan. (39) -

Actualmente podemos encontrar al video (ya seo para infor

mar, educar o comunicar) como un instrumento auxiliar de institu

cioiies. grupos u organismos. que lo plantean con cierto nivel de 

informalidad e independencia. 

Esto sucede porque: los programas de video. en general o 
bien responden a las necesidades de autoexpresión de los rea 
Jizadores que usan el instrumento para dar un mensaje al muii 
do. o bien -lo que es mas frecuente- responden a necesidades 

1~s ig:~~~ªA~ºús~~~~~;:ººen ~:~~c~~:gi1~t~rT~~~~~~:;i~~ 1~s 
programas y sus contenidos. (40) 

As! la gran diferencia que el video pudiera tener con sus 

antecesores radica en el hecho de que sus programas no son inte

rrumpidos por cortos publicitarios, no se transmiten por razones 

comerciales. no existe competitividad. al menos por el momento en 

su reproducción. y finalmente no requiere de un protagonista est¿ 

riotipado: sino que sus interlocutores, diálogo y usuarios heterQ 

géneos se unifican tan sólo por su interés común en las tematicas 

propuestas. 

El programa es rea 11 za do para un grupo. pensado paro es gru
po y reproducido para di~ho grupg: es especlfico y debe l~t¿ 
rasar al grupo. El usuarJo del v1deo opta por la obaervac1ón 
de sus programas en la medida que son una alternativa a los 
de la televisión y. en parte, porque dichos programas refle-

(39) Ibidem. P.p. 103. 

(40) Ibídem. P.p. 111. 
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jan realidades más circunscritas en las cuales se encuentra 
inmerso. (41) 

JI.si también. el video enfrento problemas como el hecho que 

logra su masividad sólo por la reiteración del proceso de obserVA 

ción ante grupos de dimensiones moderadal. O que la información 

que sustento es probable que nunca llegue a ser de actualidad. 

sino más bien contextual y analítica debido a su falta de inmedil!. 

tez. 

Hacer video y producir programas no es barato en nuestros 

países. El aspecto del financiamiento es fundamental para los prg 

yectos. ya que a pesar de la simplificación técnica y el relativo 

bajo costo de loa equipos, es lo que determina las posibilidades, 

usos y líneas de acción de las instituciones que trabajan con vi

deo. 

4 .1.1 .ANTECEDENTES DEL VIDEO EN MEXICO 

En los 11ltimos anos de la década de los 60, la palabra video 

resultaba exótica: aludía. para los escasos grupos que habían ac

cedido a ella. a experiencias ocurridas principalmente en Europa 

Occidental y Estados Unidos. 

En 1968 se comienzan a comercializar los primeros equipos 

portátiles de video. En aquel momento, se asistió al importante 

desarrollo de ese medio en el contexto de la vanguardia artísti

ca. asimismo dentro de 1 fenómeno "contracultura 1" y el marco de 

C41) Ibídem. P.p. 115. 
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. . . 
' . . . 

los movimientos reivindicativos. de .organizaciones populares. 
. .. . ··.'"" ·., '" 

"Diversas orgásíi~~~i6rie~: áociale·S· CreÍtu1 encontrar en el vi

deo un. importa~te rec~;SO. para difU~dir. Íos conflictos populares, 

democrau~ár la información o'exp~~im~nt~r' procesos superiores de 

interlocución," t42i .Esto l·o.·p~~ibÍ!itó como un instrumento para 

la 'expresión política y culturaÍ :de: 1'as mayorías populares. así 
.·' .. , .. 

como de las minorías étnicas;••éult~rales. y políticas. 
;:·· '.','•'' 

En su primacía a ¿i~~;.i~~ ~fv~lea; Norteamérica tuvo un pa

pel muy importante en éL.dés.~rr~llo','de"modelos Y .. técnicas del. vi

deo. En un cierto momento de :éuto°t.fa/Ja'herramientá fue utiliza

d~ como la respuesta·~ la c~~~r~li;a~ión, ,el control y iá ~~idi
reccional idad de loé.·m~di;s; partJcúfarmente d~ \~: t">1ivi~ió~~ 

., .. ·.;:; ¡" i·' :~·\'~~.,:~~:\.": :: .j~1·::;:'i), >:·:>- ~·~ : ·~~~~?~ :·;):_, 

entre~;:::u~:::r:;~:~¿Itr;:~!~t·t~~t1iitnt~ftli~c·!m::1:~~:::::;: 
suales. sigue si~ndo una cuestión que busca sÚuar al .medio en un 

6rea especifica para resaltar sus cualidades. 

Cabe destocar que. sobre los avances y posibUidades del vi

deo se sabe muy poco en 1unérico Latina y, en particular en Méxi

co, hablar sobre una teoría acerco del mismo es difícil porque 

hasta el momento no se ha creado un espacio de investigación y 

pr6ctica reciprocas que logren integrar claramente sus efectos y 

la aplicación que puede tener en diversos terrenos. 

(42) Gettino. Octavio. "Video popular en Américo Latina", en 
Chasgui. CIESPAL. Quito, enero-marzo 1990. P.p. 62. 
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En un primer momento el video se estableció aqu1 como la co

pia fiel de lo que los paises creadores del medio desarrollaban 

en pro d~ sus necesidades. y en muchos de estos casos los produc

tos resul tantea se hallaron convertidos en bienes de compra-venta 

sin limites precisos. 

La industrialización de este medio en México se ha basado en 

el _predominio absoluto del sistema privado-comercial-publicita

rio. Para ciertas fuerzas económicas, vinculadas a las instituci2 

nes trasnacionales, el video ha sido un simple medio de lucro. 

una _posibilidad de ampliar el negocio del cine a través de la ven 

ta ó alquiler de pel1culas. Para otras. constituyó una posibili

dad. de agilizar. facilitar e inclusive mejorar las característi

cas trasnacionales de la televisión por la v1a de la producción 

independiente. 

Hoy en día, los grupos empresariales mexicanos recurren a su 

vez al video para intentar resolver problemas de promoción insti

tucional o de capeici tación interna de personal; también diversos 

organismos gubernamentales lo utilizan en áreas vitales de teledy 

cación o promoción social. Adem6s esta siendo utilizado en activi 

dades de expresión artistica. difusión cultural o simple experi

mentación audiovisual. ubicándose en un proceso de construcción 

de una identidad cultural que puede contribuir eficazmente a las 

lineas de información y educación popular. 

Por consiguiente. las instituciones gubernamentales y educa

tivas de México estdn empleando con mayor frecuencia al video co

mo una forma de di6logo. de estimulo a la reflexión colectiva pa

ra hacer consciente la necesidad de fortalecer las dind.micas de 
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participación y expresión .critica del grupo o grupos a los que se 

dirigen. 

Sólo les basta una casetera de video y un televisor: as!. de 

simple entretenimiento. ambos instrumentos se· han convertido en 

una herramienta de formación. de desarrollo y para motivar a la 

comunidad con temas de interés común. 

Dentro del amplio espectro de la educación. cabria .. d.~.stacar

proyectos de capacitación técnica con sentido soci'al Y.•el.vide.o 

rural, lo cual ha demostrado que está tecnología debe ser maneja

da con criterios pedagógicos más que técnicos. 

Ante la diversidad y heterogeneidad de las realidades cul tu

ra les y políticas que vivimos, es importante senalar que son exag 

tamente ellas. la pluralidad y multiciplidad de experiencias, las 

caracter:ísticas y esencias principales del desarrollo del video. 

4.1.2 EL VIDEO Y SU RELACION SOCIAL 

El rol del video en la sociedad claramente permanece como 

uno de loa problemas más seductores establecidos en la propia com 

prensión del lugar que ocupa la cultura audiovisual en la vida de 

varias naciones y personas. 

"Sus efectos son notables en los sectores populares a los 

cuales ofrece la posibilidad de escoger programas de su gusto o 
interés en contraposición a la. pobre programación que ofrece la 
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TV." C43l 

Es claro que cuando apareció por primera vez el video domés

t;co, creó y ocupó un espacio entre la televisión y.el cine, pero 

sin ! legar a desplazarlos por completo. ya que mientras ellos ti!!. 

nen un solo fin. el video puede tener tantos objetivos como reali 

zadores existan, pues en general son producciones hechas con más 

1 ibertad y enfoques diférentes. 

De hecho. "el Qnico límite que existe entre la T.V. y el vi

deo estd en la cantidad de receptores a dirigirse". (44) 

La televisión es una acción masiva cuyos adeptos se cuentan 

en millones y, el número de posibles receptores con que cuenta el 

video varía de decenas a centenas. 

Sin ambargo. a nivel socio-cultural la micro-comunicación 
(video) y la macro-comunicación (televisión) tienen un punto 
de convergencia que las une estrechamente. Este punto es el 

~~~~~Í~ácI~n~5~~~~o Ío 
1 ~u~8~~~n~:~:p~~rTa dEel~~i~~~n t{~~: ~=

&!ªiln!~~i~~~~~~s ln!Y~r~º~º~s d~nn~~~m~s di~rl~.~~:;m~~r 
el mismo público al que nos dirigimos con el video. En otras 
palabras. no ex;ste un pOblico para el video y un pablico 
distinto para la televisión. se trata de las mismas perso
nas. 145) 

Así. el video se ha erigido como un fenómeno con gran poten

cial, no sólo en el ámbito comercial sino en d.reas de investiga-

(43) Klaus SchUtt. Pedro. "Video para un país". en Chasgui. 
P.p. 83. 

(44) Gettino. Octavio. Cine Latinoamericano. Egonomk° )C nuevas 
a:~ºYhG~~ªP.~~di99~les. Un1v. de los An es. abana-Mér1-

í45) Guti<!rrez. Mario. Op. cit. P.p. 82. 
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ción futura, cuyas opciones juegan un papel muy importante en el 

multilenguaje .de las sociedades. 

La multiplicidaii de objetivos que se plantean el control, el 

orden .y los cambios sociales. se prestan a ser utilizados con di.i¡ 

tin.tos fines por diferentes intereses, grupos )' sectores de la ss 
ciedad ... Es decir. la heterogeneidad social '>nf luye al video crean 

do gustos y fines diversos que van generando nuevas necesidades 

en el espectador. quien ya no le interesa ser sólo receptor sino 

productor de su diversión y entl"etenimiento, educación y culturo. 

4.1.3 EL VIDEO Y SU RELACION CON LA CUL'llJRA 

Ante el umbral del nuevo siglo no podemos negar que el ace

lerado desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado pr6cticas 

y usos sociales diferentes y alternativos, que vienen influencian 

do o transformando las relacfones políticas. económicas y cultu

rales. 

El video como tecnología y producto cultural ha llegado a 
nuestros países subdesarrollados con ese signo de "destiern
po' que existe entre las lineas de producción tecnológica y 

TAs~~~~tta:s~:cá~cT~c~~~ 1~~d:q~Í0~;~i~~; 'ma~u~Í~~º~o 1 ~~s 
lleg0:n como consecuencia de una evo~uc:ión cientifica, como 
parte de un proceso histórico sino. como aparato listo para 
~:~á;:~;~;a~~g=~~~yc¿;; 1~~r·ucciones' condicionadas por los 

En este sentido. el vídeo pudiera generar algunas formas de 

sometimiento a lo traanacional. a la lógica consumista en que vi-

(46) Ibidem. P.p. 11. 
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vimos. sin embargo las prácticas que desempeftan los movimientos 

sociales demuestran que es posible crear procesos de resistencia 

ante la inevitable influencia cu! tura! de los países m4s desarro-

1 lados en materia de video. (47) 

As! el trabajo del video debe abrir nuevas posibi 1 ida des en 

el uso del aparato y d,e .los procesos comunicativos. rediseflando 

las relaciones gestadas por las necesidades sociales. los confliQ 

tos culturales y las dirillmicas de comunicación de los grupos po

pular~s. 

Para '1ogr:'ªl"." .. tales objetivos es imprescindible adoptar un len 

gua.je au.diovisual compatible a nuestras formas culturales. ya que 
11 la apa.ric;:"ión. de códigos culturales propios en la expresión audi.Q 

visultf es·' Ú11 condición necesaria para la apropiación del medio y 

la identificación con el mensaje." C48l 

Esto posibilitard. la creación de nuevos espacios de produc

ción. difusión y reflexión en torno al video y a los procesos que 

se articulan con él. generando la identidad plural. una variedad 

temática. narrativa y expresiva diferente a cualquier otra forma 

de expresión audiovisual del orden establecido. 

e 41 > ~~:g~~º~~~ ~~u~~: ~~~ª~~~ª;º~~?ºe: 1 ª yi~:~º c~y M~p~º~ª d~ª 
Julio" del PRD. 

C48l Ibidem. P.p. 165. 
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4.1.4 EL VIDEO Y SU RELACION CON LA EDUCACION 

Para quienes se desempeffan en el campo educativo, el conoci

miento profundo de Ja comunicación implico determinar los efectos 

que las nuevas tecnolog1as tienen por influencia direct<Í ·en Ja 

educación. As1. muchos de Jos aparatos de comunicació:n .. ~(. servi

cio de la distribución comercial han empezadO a é~~ar::_C.~·~·~ revolu

ción, pugnando por su desarrollo autónomo para re~p~nde~: a .. las . ~. ' . 

necesidades especHicamente educativas. Videocassette.s·, pel 1culas 

didácticas, TV educativa. audiolibros, etc .• son en la épóca ac

tual cada vez más comunes en la vida del estudiante. 

El paralelismo entre escuela y medios puede encontrarse al 

ser ambos instrumentos que convergen en la conformación de la cul 
tura. 

Dif1cilmente cabe negar el impacto educativo -y no solamente 
pedagógico en sentido estricto- de los medios i::le información 

~e~ª m!~s~3:u~~c~;1 ~~ ~~rR~r:~ª!du~~El~~~ E~ª~~~1~A ;~G~:~ie~ 
y socializadora que incumbe a la comunicación implica que 
responda en la mayor medida posible a las necesidades de de-

(49) Castalleda Yanez. Mar!l'arito. Los medios de la comunicación y 
il tecnoloqto educativo. TriTras~cO:- !"9"91. P.p. 103. 
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~~li~ol lo de la sociedad y sea tratada como un bien social, 

Sin embargo. la incorporación de la tecnología audiovisual 

del video en la educación carecer6 de sentido si no se sabe cómo 

insertarlo a la labor pedagógica. 

Hoy sabemos que el vídeo educativo tiene que ser ante todo 

un buen video. incluso mejor que los otros. puesto que requiere 

una mayor concentración y compromiso de sus esrectadores. Necesi

ta ahondar en el dominio del lenguaje visual y de la imaginación, 

pera dejar de ser un discurso verbal sazonado con im6genes. com

probando as1 que la educación no excluye lo creativo. 

Nuestra opción dentro del video es hacerlo no sólo para VER. 

sino también para USAR: respondiendo m6s bien a la necesidad de 

expresarse. de conocerse y de labrar una imagen propia~ Es decir. 

entender al video no con fines comerciales sino educa.tivos. de mA 
nera que en cada una de sus fases de producción se tenga presente 

que la· tarea de la ensef!anza despierte en el alumno las posibi li

dades de identificarse con los resultados del programa. 

De esta manera se busca. que el video sea agente generador de 

ref lexíón. un cona! abierto con participación inmediata. cuestío

nador. que busque comunicar y na masificar sino articular intere

ses con proyectos concretos. 

(50) Dirección General de Apoyo y Servicios a la Comunidad de la 
UNllM. et .!!.L. Medfos. Democracia. Fines. UNAM. México. 1990. 
P.p. 1~. 
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Finalmente podemos decir que el VIDEO actualmente busca sa

lir de su dimensión comercial y de musical ilustrado para ser un 

mensaje. un audio-escrito-visual. una estructur4 narr4tivo-discu~ 

siva. generando formas inéditas de comunicación y de expresión 

social. 
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4. 2 EL SERVICIO SOCIAL RURAL. • • UNA ALTERNATIVA 

Actualmente el Servicio Social requiere un mayor impulso que 

obedezca a las necesidades de los sectores que requieren· la- solu

ción de sus problemas primordiales. 

Para aprovechar la prestación del Servicio.Sociai':i¡~e:;'.eaii-.. _ . -., .. -·· ·' ... 

zan los alumnos de la Facultad de Ciencias ·Poi1Ücaé· y Sociales,. 

de lo mejor manera. se deben utilizar est;~t~gf~~)::;i:'ariai~~;.í• . 

orientación. información y corriunicaCión'.~ que"--_tdVorezCan_'".ia_·_ .. OPti~i 
zación de las actividades desarrollada~. Una for.;o d~,~~~~~~/~s-' 
tos resultados es la difusión del Servicio Social :MuÍtidi'aciplin!!· 

rio. 

Esto significa que, las instituciones se aboquen a'· la crea

ción de programas que requieran el desempello de estudiantes de di 

ferentes carreras para que reaUcen actividades acordes a: un obj.!!, 

tivo común. pero cada cual de acuerdo a su perfil profesi<'.'ndl. 

Es decfr. estos grupos multidisciplinarios abordan un problJ! 

ma de manera integral estableciendo 1 íneas de comunicación· conti

nua para los conceptos. metodologías y acciones propias ·de cada 

disciplina participe. articuladas de manera conjunta a favor del 

objetivo propuesto y en beneficio de la sociedad, 

Muchos son los caminos que se pueden plantear para el desa
rrollo de un Servicio Social Multidisciplinario; sin embargo. por 

el momento, el proyecto sólo se ha ! legado a concretizar en la 

creación de programas rurales dirigidos a comunidades campesinas 
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e indígenas del país. (aunque en ocasiones.se han presentado pro

gramas multidisciplinarios para ef.Dis.t.riÍ:o·Federal y 4reas conu¡: 

badasl. 

El objeto de los programas rurales es que los univ~rsitarios 

busquen opciones de solución y mejoras del nivel de vida de esos 

n~cleos de población. mediante la participación activa de los 

miembros de la brigada multidisciplinaria en la propia comunidad. 

Para implementar la propuesta metodológica de acción conjun

ta para la autogestión rural. se conviene con la población respe~ 

te:> a una o varias prioridades para ser tratadas de manera inmedi~ 

ta. a lo cual se le denomina proyecto central y marca el entorno 

al cual girarán las actividades complementarias que vayan surgien 

do. Ademds. la brigada se capacita a través de un seminario para 

que logre el mejor desernpef'io de su trabajo; asimismo. para que 

desarrolle un informe final. en donde se expongan las problem4ti

cas, avances y observaC,\ones obtenidas durante su Servicio So

cial. 

En conjunto. todo sirve para que en un momento dádo el Pro

grama del Servicio Social Multidisciplinario considere si es nec~ 

sario enviar md.s brigadas para continuar con el estudio y ayuda a 

esa población. o para ponerle fin a esa fase, 
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EL SERVICIO SOCIAL RURAL. • • UNA ALTERNATIVA 

FADE IN: 
LOGO DE LA FCPYS. UNAM. 

FUNDIDO ENCADENADO. 

'"EL SERVICIO SOCIAL RURAL ••• 
UNA ALTERNATIVA'". 

FUNDIDO ENCADENADO. 

STOCK SHDTS DE LOS PLANTELES 
DE LA UNAM. RECTORIA Y DEL 
CENTRO ESCULTORICO DURANTE 
EL DIA. 

MOSAIC FADER ENCADENADO 
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fü mrilA RUBRICA A flillmR PLANO. 

fil¡ MANTIENE X DESAPARECE. 

LOC. l: El Servicio Social es la 

prd.ctica de los conocimientos 

obtenidos a lo largo de tu 

cnrrera. Al realizarlo. 

enriqueces tu formación 

académica y participas en el 

desarrollo del pais. 

desenvolviéndote directamente 

en el drea de tu especialidad. 

CONT. LOC. 2 ••• 



C. U. CARTELES DE 
DE PRESTADORES DE 
SOCIAL HASTA UBI 
SERVICIO SOCIAL 

CORTE A: 

ICITUD 
ero 

DE 
L. 

STOCK SHOTS DEL DESARROLLO 
COMUNITARIO ALCANZADO POR UNA 
BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA 
EN CADA UNA DE LAS AREAS 
CITADAS. 

CORTE A: 

122 

~ Dentro de los posibilidades 

que ofrece esta prd.ctica. 

existen 615 programas en Ja 

Fo.cut tad a los que te puedes 

inscribir. ya sean docentes. de 

investigación o administrativos; 

sin embargo. el servicio social 

en una comunidad rural puede 

ser tu mejor opción. 

LOC.2: Atendiendo a las numerosas 

carencias que tiene el d.rea 

rural mexicana. en Ja UNAM ee 

crearon las Brigadas 

Multidisciplinarias. que tienen 

como principal fin lograr que, 

mediante el trabajo en conjunto 

se incorporen estudiantes de 

diversas carrero.a en actividades 

productivas. poniendo sus 

conocimientos al servicio del 

desarrollo del pa1s en cuatro 

d.reas primordiales de las 

necesidades del medio rural. 

CONT. LOC l..'. 



STOCK SHOTS CONSTRUCCION DE 
ESCUELAS. VIVIENDAS, HUERTAS 
Y HORTALIZAS FAMILIARES. 

CORTE A: 

STOCK SHOTS DE UN DISPENSARIO 
MEDICO. IMPARTICION DE LOS 
CURSOS DE SANIDAD Y 
FORESTACION DEL AMBIENTE. 

CORTE A: 

123 

, 

~Producción. 

LOC.2: En lo referente al 

aeesorami en to en rubros como e 1 

drea jur:ídica. estudios 

socioeconómicos, regularización 

de los censos de población, 

registro civi 1 y proyectos 

arquitectónicos, agropecuarios. 

de ganader1a e industriales. 

por mencionar algunos. 

LOC. ! . : Sanidad. 

LOC.2: Satisfaciendo los 

requerimientos del drea de salud 

tanto humana como animal. 

asesor:ías en el manejo de 

deshechos. basura. letrinas, e 

impartiendo cursos de primeros 

auxi 1 ios, higiene personal. 

limpieza de los alimentos, 

educación sexual. campanas de 

vacunación y prevención de la 

drogadicción y alcohoHsmo. 

CONT. LOC. l ... 



STOCK SHOTS DE UN SALON DE 
CLASES, ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

CORTE A: 

STOCK SHOTS DE LOS TALLERES 
DE ACTIVIDADES CULTURALES 
DESARROLLADOS POR LOS 
COMITES COMUNITARIOS. 

CORTE A: 
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~ Ec!UC4Ción, 

LOC.2: Desarrollando principalmente 

funciones docentes para combatir 

el 4Mlf4betismo de niftos y 

adultos. incorpor6ndolos adem4s 

en actividades deportivas y 

recreativas. 

LOC.1: Sociocultura. 

LOC.2: Con actividades en pro del 

rescate y difusión de sus 

tradiciones. valores y respeto 

a sus ritos. ceremonias o 

leyendas. apoyadas con ta 11 eres 

de danza. teltitro. creación 

literaria. expresión oral y 

escrita. comida regional. 

etcétera. propios de su 

comunidad. 

CONT. LOC. l. .. 



EFECTO EN COMPUTADORA • 
GRAF'ICA DE LAS CUATRO 
AREAS. 

CORTE A: 

INT. SALON !l!; REUNIONES. !1!!.,, 

L. S PRESTADOR DE CIENCIA 
POLITICA ASESORANDO A UN GRUPO 
DE GENTE EN EL AREA JURUDICA. 

CORTE A: 
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LOC.1: Ahora te preguntard.s qué tienen 

que ver estas cuatro 6reas con 

lo que un profesionista de lo 

social hace. y tienes razón, 

quizde a primera vista no todas 

se adecóan al perfil que tu 

desarrollas, sin embargo puedes 

aplicar tus conocimientos casi 

en todos sus aspectos, 

Por ejemplo. 

LOC. 2: El Llcenclodo en .Ciencio 

Política coadyuva en el· estudio 

y an6lisis de las instancias de 

organización y articulación 

política de la comunidad, así 

como de su ordenamiento jurídico 

régimen pol1tico o movilización 

social. Por lo que puede 

insertarse en las áreas de 

producción o educación. 

CONT. LOC. l .. , 



CORTE A: 

F'. S. DE UN PRESTADOR DE 
COMUNICACION FILMANDO LAS 
ACTIVIDADES DE UNO DE LOS 
TALLERES IMPARTIDOS. 

CORTE A: 

12ó 

LOC.1: El Licenciado en Administración 

Pública puede contribuir de 

manera importante en e 1 diseno 

de mecanismos que mejoren la 

distribución de insumos de la 

comunidad. adem6a de investigar. 

organizar. dirigir y asesorar a 

la población para mejorar la 

eficiencia y control del 

funcionamiento de los organismos 

públicos. Laa d.reas en las que 

se puede insertar son sanidad, 

producción y educación. 

LOC.2: El Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación se desenwe lve 

no sólo realizando 

investignciones socia.les. sino 

registrando información que da 

pauta a la creai;ión de nuevo.s 

formas de comunicación y 

difusión de la comunidad con su 

entorno en las cuatro d.reas del 

servicio social rural. 

CONT. LOC. 1. •. 



STOCK SHOTS PRACTICA DE 
RELACIONES INTERNACIONALES 
EN TAMPICO. 

CORTE A: 

L.S DE UN SOCIOLOGO 
IMPARTIENDO CLASES EN LA 
ESCUELA DE LA COMUNIDAD. 

CORTE A: 
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LOC.1: El Licenciado en Relaciones 

Internacionales analiza e 

interpreta los problemas 

económicos. pol!ticos. social€>~ 

y jur!dicos participando en }d 

búsqueda de soluciones y 

procedimientos a seguir en las 

actividades conjuntas que se 

desarrollan en materia de salud, 

rágimen laboral. alimentación, 

agricultura. finanzas. etcéter·a 

confront6ndolas con los sucesos 

nacionales e internacionales de 

estas materias en las cuatro 

6reas de acción del servicio 

social rural. 

LOC.2: El Licenciado en Sociolog1d 

puede dedicarse al and.l isiz d.:

la estructura y los procesos 

sociales fonnulando planes y 

proyectos en torno a la solución 

de problemAs como las conductas. 

movimientos. crecimiento y 

agrupación de la población. 

desarrol ld.ndosc en todas las 

dreas del servicio social rund. 

CONT. LOC. 1 ... 



STOCK SHOTS DE CllALCO. 

CORTE A: 

128 

LOC.1: Como puedes ver. las cinco 

carreras impartidas en lo 

Facultad de Ciencias PoUticas y 

Sociales se adecl1an bien a los 

objetivos de las brigadas 

mul tidiacipl inarias. porque en 

general las premisas de los 

programas rura 1 es buscan apoyar 

la solución de los problemas 

que enfrentan las comunidades. 

respetando la cultura y las 

costumbres de cada región. pero 

coadyuvando a que los pobladores 

sean autosuficientes en materia 

productiva. brind4ndolea 

opciones técnicas para. el mejor 

aprovechamiento de sua recursos 

naturales. 

Y en contraparte, se pretende 

que los prestadores apoyen con 

sus conocimientos académicos a 

la solución de problema.a 

nacionales en los sitios mds 

necesitados del pa1s. y sobre 

todo que vinculen la teor1a con 

la praxis de su disciplina. 

CONT. LOC. 2 ... 



L.S. DEL PATIO DE UNA 
ESCUELA • ZOOM IN HASTA 
UBICARLA. 

CORTE A: 

F. S. DE GENTE HACIENDO 
ARTESANIAS. 

CORTE A: 

L.S. DE UN TIANGUIS. 

CORTE A: 

L. S. DE GENTE SALIENDO DE 
LA IGLESIA. 

CORTE A: 

L. S, DE UN MUNICIPIO. 

CORTE A: 

129 

LOC.2: En fin. entender el Servicio 

Socit1.l rur1Ú conlo un:_centro. en 

e-1. Q~e se: v.~ A parti<?ipar en un 

proceso con· mucho~·m~tices. 

J\cadémi cos ;. : • 

, . . sociales ... 

. . . religiosos· ... 

.. . poUticoe, que ninguna otra 

!natituclón citadlna nos puede 

brindar. 

CONT. LOC. ! ... 



L. S DE UN CURSO DE 
CAPACITACION EN EL PSSM 
Y DE UNA REUNION INTERNA, 

CORTE A: 

130 

LOC.l: Pero no creas que al 

incorporairte en una. brigliida sólo 

te envían a un lugar remoto y· 

sin ning1ln apoyo. 

Para un mejer desarrollo dé los 

proyectos rurales propuestos. 

sean en provincia o en las zonas 

aledaflas al Distrito Federal. el 

Programa del Servicio Social 

Multidisciplinario ofrece 

seminarios de capacitación a los 

brigadistas para que. adem6.s de 

que conozcan la labor que se ha 

desarrollado anteriormente. se 

prep:!ren para impartir los 

cursos de primeros auxilios. 

regularización educativa y otros 

pero también se les asesora para 

que registren, ya sea grilfica o 

audiovisueilmente sus actividades 

cuyo material servir6. después 

para la capacitación de otras 

brigadas. 

CONT. LOC, l ... 



TOMAS DE LOS PROGRAMAS DEL 
PRONASOL. 

CORTE A: 

T. S. DEL CARTEL DEL PREMIO 
GUSTAVO BAZ PRADA, LA 
MEDALLA. DIPLOMA Y 
PREMIACION. 

CORTE A: 

1:::1 

LOC. l: También se cuenta con el apoyi:

del programa Nacional de 

Solidaridad mediante el 1 lamado 

Plan de Jóvenes en Sol idarjdad. 

en donde actualmente existen 

500 mil prestadores de servicie. 

socia 1 becados. 

LOC.2: Finalmente, y algo muy 

importante es que la propia UNAM 

promueve e 1 desarro 11 o del 

servicio social y lo distingue 

anualmente mediante el Premio 

Gustavo Baz Prada, que desde 

1986 y tratando de que el 

servicio social mantenga el 

nivel que por sus 

características académicas y de 

compromiso debe tener. otorga 

una medalla. un diploma, una 

dotación de 1 ibros y en 

ocasiones bolsa en efectivo 

tomando como base principal de 

evaluación la aportación que 

los estudiantes brindaron a la 

sociedad en cumplimiento de esta 

práctica en tres dreas. 

OP: CROSS FADE M\JSICA !Q !; B!li!2Q... 

CONT. LOC. 2 ••• 



LETREROS EN COMPUTADORA. 

APOYO A LA INVESTIGACION. 

CORTE A: 

EXTENSION Y DIFUSION DE LA 
CULTURA. 

CORTE A: 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES A LA SOCIEDAD. 

MOSA!C FADER ENCADENADO. 

filCT... EXPLANADA DEL CENTRO 
cm:--TURAL .. DIA. 

L, S. DEL CENTRO CULTURAL, 
PANEO A LA DERECHA UBICANDO 
AL AJUSCO. ZOOM IN HASTA 
T.S. 

CREDITOS. 

FADE OUT. 
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LOC .2: Apoyo a la investigación; .. 

.. . exte'nsión _Y difu~ión de la 

cultura ... 

. .. prestación de servicios 

profesionntes o. la sociedad. 

LOC .1; Desde que se inició este 

concurso a la fecha, se han 

incrementaqo considerablemente 

el número de trabajos inscritos. 

lo que demuestra que cada vez 

md.s el Premio va adquiriendo un 

lugar importante como una de las 

actividades universitarias que 

reproduce beneficios para Jos 

estudiantes. la sociedad de las 

dependencias universitarias y de 

los sectores püblico y social. 

Y tú puedes ser el siguiente 

ganador. 

OP: CROSS FADE !IB_ ~ RUBRICA SUBE. fil; 

MANTIENE y LUEGO DESAPARECE. 



CONCLUSIONES 

El Servicio Social establece una relación entre el eetudian

te y la sociedad mediante la complementación de la formación aca

ddmica y el intercambio de las experiencias profesionales-labora

l_t;ts. lo que permite uml autoeva l uación de los conocimientos y un 

primer acercamiento ial 6rea de trabajo que le compete a ta carre

ra cursada. 

A través de su historia. el análisis de las característi

cas. evaluación y problemas de la práctica del Servicio Social. 

nos ha ubicado en una serie de cambios sustanciales en su concep

to. reglamentación y práctica, lo que finalmente desembocó en el 

establecimiento de diversas concepciones sin representatividad. 

confusas e indefinidas sobre el tema.. 

Esto influye negativamente en los procedimientos de aplica-

. ción de la prestación porque al no existir una referencia concre

ta y homogénea acerca de los objetivos que se propone el Servicio 

Social. su interpretación es variable. autónoma e independiente 

en cuanto a los criterios de trabajo y las actividades que realj

zan las facultades y escuelas de Ja UNAM. 

La información que hasta el momento circula entre los estu

diantes de la Facultad de Ciencias Po!1ticas y Sociales y las in.§. 

ti tu e iones que proponen los programas de Servicio Social. se ha 

limitado. además del formato de Información para el Banco de Pro

gramas de s.,...vicio Social CIBPSSl. al uso de medios impresos como 

carteles. boletines, volantes o trípticos. cuyo contenido en oca-
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siones ha sido incompleto e insuficiente para coadyuvar al impul

so de esta actividad. 

La difusión de los programas del Servicio Social, queda ex

clusivamente a la voluntad que el estudiante tiene al dirigirse 

al Departamento de Servicio Social a solicitar informes. y esto 

sucede en la mayoría de los casos cuando ya est6 cursando el últ! 

mo ano de su carrera o ya la acabó. lo cual trae como consecuen

cia la urgencia por cumplir con un requisito necesario para obte

ner su carta de pasante o emprender su trabajo de tesis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación 

realizada en el capítulo III. pudimos observar un problema gene

ral referente a la descripción de los programas por escrito, me

diante el formato IBPSS, que proporciona el PSSM a las instituci.Q 

nes interesadas en participar en los programas de Servicio Social 

de la UNl\M. 

El formato en sí, es muy bueno porque se pide la información 

necesaria y a. manera de s1ntesis. paro. que el estudiante tenga 

una idea general de lo que se trata el programa propuesto. El in

conveniente es que en la mayoría de los casos (aunque se anexa un 

instructivo para el llenado del formato), el encargado del Servi

cio Social de la institución interesada no incluye toda la infor

mación requerida. no la redacta claramente. no especifica las ac

tividades. u olvida que debe ser breve y encima los datos# esto 

entre otras cosas. 

Esta pérdida de información, por lo general no ofrece el en-. 

foque debido del programa a los alumnos, quienes leen la poca o 
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, mucha información que les dan. pero que tompoco entienden porque 

no saben realmente qué ea lo que deben considerar priorjta.ria.men

te: si las actividades que se especifican: si est6 dirigido " su 

carrer<1: si ofrece apoyo. O cu41 es la diferencia entre el Servi

cio Social Unidisciplinario y MultidiscipHnario; qué tiene que 

ver el enfoque general del program<1 o. simplemente. por qué reali 

zar el Servicio Social. 

La evaluación de los informes vino a reafirmor lo anter"ior, 

porque a pesar de que el 50.06% de estudiantes que presentaron au 

Servicio Social re<1lizaron actividades acordes a su perfil profe

sional 63.73% de programas con sentido social. el resto desarro

llan actividades que poco tienen que ver con los propósitos del 

Servicio Social Universitario. 

Nuestra propuesta gira en torno del rescate de es<1 pérdida 

de infonnación. Consideramos tres mecanismos. uno de evaluación 

de los programas del Servicio Social; otro. de supervisión de las 

actividades desarrolladas por el estudiante, mediante el informe 

final de actividades. y finalmente un nuevo medio informativo. el 

video. 

Como se pudo observar en el capítulo III. los mecfl.nismos de 

evaluación y supervisión ya se han establecido anteriormente. el 

primero por el PSSM: el segundo. por el Departomento de Servicio 

Social de la FCPyS. Sin embargo. nuestro propósito es que se im

planten exclusivamente en la Facultad considerando sus necesida

des. Por ejemplo: 

- MECANISMO DE EVALUACION. 

1) Al recibir los programas. el Departamento de Servicio Social 
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debe r~evaluarlos. tomando en cuenta el perfi 1 profesional 

de las cinco carreras impartidas en esta Facultad. 

2l Que el Servicio Social realmente contribuya al bienestar so

cial. pero que tombitln motive al estudiante a considerar las 

acÜvidades realizadas para el tema de tesis. y quizds como 

el ,posible campo laboral de su futuro. 

3) Que se mantenga un contacto mds personal con los encargados 

de los programas que no se hayan desechado con la evalua

ción. con el fin de que se enriquezca la información ya esp~ 

cificada en el formato y si es posible. que se convenga un 

registro permanente de los programas. 

4) Que se promueva Ja creación de programas de Servicio Social 

Multidisciplinario: rural. urbano y suburbano. 

- MECANISMO DE SUPERVISION. 

1) Que mediante el informe se reafirme el cumplimiento de los 

objetivos del programa escogido. 

2) Que se resalte la relación entre el Servicio Social y la for. 

mación académica. 

3) Que los alumnos plasmen sus opiniones. sus propuestas y los 

problemas enfrentados a lo largo de su prestación, para que 

sean considerados y solucionados. en pro de los nuevos pres

tadores. 

El tercer mecanismo se pensó como un posible apoyo a la re

estructuración que buscan los mecanismos de evaluación y supervi

sión propuestos. 

El video aporta elementos que vienen a subsanar la insufi

ciente información. principalmente de los alumnos que cursan el 

sexto semestre pues ellos están a un paso de obtener o ya tienen 

J36 



el setenta por ciento de los créditos necesarios para el registro 

de sú servicio: sin embargo. no estd dirigido exclusivamente a 

ellos,. sino en general a la comunidad de la Facultad que esté in

teresada. en conocer algunos puntos importantes del Servicio So

cial.·.como el significado, los dilemas, las alternativas y los r,!! 

quisitos. 

No obstante. el video no viene a sustituir a los demás me

dios de difusión ya utilizados. sino que todos deben complementar: 

se buscando la organización de reuniones informativas periódica

mente. en donde se proyecten audiovisuales, videos. se reparta m~ 

terial grdfico y se den pldticas a los estudiantes acerca de las 

opciones y alternativas con que cuenta el Servicio Social en la 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociales. 

De alguna forma es necesario estimular.los y motivarlos a es

coger el d.rea. el lugar y las actividades que los prestadores bu-ª. 

can desempef'lar. contando con el tiempo suficiente para ello y pr-ª. 

viendo o cubriendo cada una de sus expectativas. 

Los interesados en real izar esta prestación deben saber que 

ya no sólo existen las opciones definidas en la reglamentación C.Q 

rrespondiente. como son la docencia, la investigación o el apoyo 

técnico administrativo. sino que hay otras alternativas dentro de 

estos mismos rubros y en otros que tal vez siempre han estado 

allí. pero que no han tenido Ja difusión necesaria. Este es el cª 

so de los programas rurales o los convenios permanentes con insti 

tuciones como el Instituto Mexicano ~el Seguro Social. la Secret~ 

ria de Hacienda y Crédito Público. el Instituto Mexicano de la R.!! 

dio, el Instituto Nacional Indigenista. el Consejo Nacional de la 
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Publicidad, y el más actual con el PRONASOL. el cual ofrece dos 

opciones principales: ºJóvenes en Solidaridad", en donde existen 

500 mil becarios asesorados y capacitados en sus respectivas ca

rreras, y ·el 11 Programa de Alto Rendimiento Académico" que ofrece 

apoyo económico, incentivos y reconocimiento a la labor de los 

alumnos mds sobresalientes de la UNAM. 

Cabe seftalar que para un mejor resultado de la propuesta in

formativa presentada, la observación de estos programas debe ser 

mds analítica y reflexiva, no sólo por parte del Departamento de 

Servicio Social. sino también del estudiante. quien para hacer 

una elección adecuada debe saber que escoger pues de nada le sir

ve tener una gran variedad de elementos si no sabe de qué le van 

a servir. 

7mte esto. ea evidente que aú.n se requiere avanzar en pro 

del fortalecimiento de los contenidos académicos del Servicio So

cial en los siguientes rubros: 

l. Establecer una mayor comunicación entre las instituciones que 

.solicitan al prestador y la Facultad, con el fin de definir 

clarAmente las necesidades de cada uno. 

2. Adecuaciór. entre el contenido académico de las carreras y el 

campo de acción en que puede desarrollarse el prestador. 

3. Implementar un método de supervisión y evaluación que mejore 

la calidad de este servicio. 

4. Disefto y práctica de otros mecanismos de información que favo

rezca y promueva el interés del alumnado en los diversos pro-· 

gramas de Servicio Social. 
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Con estas bases el Servicio Social Universitario pretende rit 

cuperar su actitud crítica, profesional y constructiva que trans

forme las relaciones entre individuos. grupos, asociaciones e in!! 

titucionea. 

Alca.nzar este fin requiere de un resorte fundamental como la 

información. De este modo se cumple una de las funciones primor

diales de la comunicación: divulgar la cultura. 
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REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO SOCIAL DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL Al1I'ONOMA DE MEXICO 

Cap!tulo I 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1.-El presente reglamento establece las bases y fija los 
1 ineamientos para la (?restación del servicio social de los estu
diantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de las es 
cuelas incor~oradas. de conformidad con los art1culos 52 de la
~:y s~e~!~~~e~i~~ de los artículos 4o. y 5o. Constitucional y 85 

Articulo 2.-El Servicio Social se regulará por los lineamientos 

~:"T~ª Í :~i ;¡~~~~~e ~~~~e;:~i E~r f~ªg~~t;e r;gAgT:~tg bo~~inJg~ i 2~~as 
I. Reglamento Genera 1 de Estudios Técnicos y Profesionales: 

1li: ~ªY~:11~~~Ya~:ri~~:l i~~e~~~~e~~;: para cada facultad o escuela 
dicten Ion consejos técnicos correspondientes. 

Artículo 3.-Se entiende por servicio social universitario la rea
lización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los 
estudiantes de carreras técnicas y profesionales, tendientes a la 

~~!~e:¡ i ~je~6 i ~ f; dce
00

1°aci;;aec"t\
0
c
5
a i~~f ~~)~~a yb~~n~~~e r i ~f; oim!d \-n 

terés de la sociedad. -

Articulo 4.-El servicio social tiene por objeto: 

I. Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cul
tura a la sociedad; 

II. 

III. 

Consolidar la formación académica y capacitación profesional 
del prestador del servicio social; 
r~m~g~~~ia~de~ f~ª~~:d~~rt~~:c~~nciencia de solidaridad con 

Capitulo II 

Requisitos y características del servicio social. 

Artículo 5.-De conformidad con los artículos 52 y 55 de la Ley R~ 

al:~~~;ª~!ª1~ª Ü~~v:~;f~~áºNa~~On~1 5~út~~g;~ 1 j~cA~~~~~ª·y 1 Y~s ª¿r~g 
las escuelas incorporadas deberán prestar su servicio social como 
requisito previo para la obtención del titulo profesiona 1. 

Articulo 6 .-El servicio social deberá prestarse durante un tiempo 
no menor de 6 meses ni mayor de 2 anos y el número de horas que 
requiera será deterrnin~do por las características del programa al 
que se encuentre adscrito el estudiante. pero en ningún caso será 
~~~~~t~e d:~o m~~1~~. ct~º~o;~~s:~o~ 1 t:;~~~~;n~~o~~r~~~~. la forma de. 
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l\rtículo 7, -El tiempo de duración de la prestación del serv1c10 
social deberd. aer continuo a fin de lograr los objetivos senala
dos en el articulo 4o. de este reglamento. Se entenderi! que exis
te discontinuidad cuando sin causa justificada se interrumpa la 
prestación del servicio social por m6s de 18 días durante 6 me
ses, o en su caso 5 días seguidos. Los días se entienden como há
biles. 

l\rtículo B.-Cuando exista discontinuidad en los términos del ar
tículo anterior. el servicio social deberá reiniciarse sin tomar
se en cuenta las actividades real izadas antes de la interrupción. 
Los consejos técnicos de facultades y escuelas determinar6n los 
casos de excepción. 

Artículo 9.-Los estudiantes de la Institución realizarán su ser-

t!;á~s~i~~iAa~Ío~c~er~~l É~~i!~~pfl~g~~~~s q~~id~:;~~~f ~e~~~~fe !~-
aprueben. 

Artículo 10,-Para que los estudiantes puedan iniciar la presta
ción del servicio social es necesario que tengan un minimo del 

~Z~ri~=n~ré~i~~: ~: ~~g~~i~=~ª yogfe~g~~ T~ !~~o;1:~~i~~ 3~es~0 
plantel respectivo. Las facullades o escuelas, de común acuerdo 
con la Comisión Coordinadora del Servicio Social. determinarán 
los casos excepciona les de menor porcentaje de créditos. 

Articulo 11.-El servicio social podrá realizarse en todas las 
áreas profesionales. Sin embargo, los consejos técnicos, la Comi
sión Coordinadora del Servicio Social y las unidades resJ?onsables 
de cada facultad o escuela deberán orientar la prestación del 
servicio social. hacia las ra.mas y modalidades de cada profesión 
que se consideren prioritarias para las necesidades del pais. 

Articulo 12.-Los programas del servicio social. podrán ser de 
car6.cter interno en la Universidad Nacional Autónoma de México y 
externo en el sector público y social. 

Articulo 13.-La prestación del servicio social, por ser éste en 
beneficio de la comunidad, no creará derechos ni obligaciones de 
tipo laboral. 

Articulo 14.-La retribución del servicio social, se apegará a lo 
dispuesto en la Ley Reglamentaria de los artlculos 4o. y So. 
Constitucionales y su reglamento. 

Articulo 15.-Los prestadores del servicio social no tendr6.n dere
cho a ayuda económica cuando sean trabajadores y disfruten de li
cencia con goce de salario para tal efecto. 
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Capítulo III 

·De la organización y procedimientos del servicio social universi
tario. 

Artículo 16.-En la organización del servicio social universitario 
intervendr6.n: 

I.-Los consejos técnicos de las facultades y escuelas; 
II. La Comisión Coordinadora del Servicio Social: 

III. Y las unidades responsables del servicio socidl en cada una 
de las facultades y escuelas. 

Artículo 17 .-Corresponde a los consejos técnicos de las faculta
des y escue ! as: 

I. Establecer las modaUdades para el cumplimiento del servicio 
social en cada una de las facultades y escuetas a través de 
los respectivos reglamentos internos. 

II. Proponer programas interdiscipl inarios y mu! tidiscipl inaríos, 
as1 como ejercer las dem6.s facultades que deriven del presen
te reglamento. 

~~~~~Y~~ ~8 f;~~T t~~!~4~Í~n~~ªf~~ª~~~~~e~t!s s~~~~I~~e:0~1:~t1eia:: 
des: 

I. Planear los programas de su facultad o escuela: 
II. Fijar los criterios paro la asignación de prestadores a los 

III. K~~gb:~~s ~~o:~~~~;ioa~~g~l~ar y evaluar la realización de 

IV. 8~~~~~T~~ ~= ~~~~~~Yó~ºa!Y 1 ~ervicio social de los estudian-
tes de su facultad y escuela y llevar los registros: corres
~ondientes; 

v · d~t¡~~·~s~iidÍ~~~!~i~:d~u dEa~::'l'W1m~e~:;~u~i! ~e~!ma~~~i~~ 
su caso. 

Articulo 19.-La Comisión Coordinadora del Servicio Social depen
der6 de IA Secretaría de la Rector1a y ser6 presidida por un 
coordinador nombrado y removido 1 ibremente por el Rector. 

Art1culo 20.-La Comisión Coordinadora del Servicio Social tiene 
las siguientes atribuciones: 

l. 
II. 

III. 

IV. 

Coordinar lo prestación del servicio social universitario: 
Est.ablecer vínculos con el sector público y social con el 
fin de celebrar convenios para hti prestación del servicio 
social; 
Elaborar y proponer programas interdiscí~linarios y multi-
~~r~~~3~na~1Y~á -~~~s{g~gr~~ºS~V6§e~Y cÍ~i sg~f~T gª~:d!ª ~~~: 
a~~ir:ner relaciones con las unidades responsables del servi
cio social en las facultades y escuelas para realizar labo
res conjuntas de planeación. promoción y apoyo del servicio 
social; 
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V. Coordinar, con las unidades responsables del aerv1c10 so
cial en las facultades y escuelas. la integración de las 
brigadas que realizarán los programas multidisciplinarios 
del servicio social: 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Supervisar y evaluar cuando proceda la realización de los 

f~ºY~ro~a~~¿~ i~~~~!~~~~~1i!~~e d: 
1

1 ~=r~~~Jgd:~ci:~pbn~:~f !! r 
de las facultades y escuelas para su certificación; 

~~~~~i ~~~ ~f :~~~~~ f f g:r esi ~~i~~~~s d~8 l ~; i ~~~u: l a:ery~g~~-
poradas a la Universidad Nacional Autónoma d.e México. nor
mas cuyo cumplimiento supervisará la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios; 
Presentar a la Dirección General de Profesiones anualmente 
los planes y programas del servicio social; 
Las demás que le establezcan en este reglamento. 

~rticulo 21. -Son obligaciones de los prestadores de servicio so
cial: 

I. Inscribirse en los programas de servicio social previamente 
aprobados por los órganos competentes. Para tal efecto debe
r6n realizar los tr6mites administrativos que sean esta.ble
cidos por su facultad o escuela y en su caso por la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social; 

II. Realizar las actividades sen.aladas en el programa al cual 
estén adscritos; 

III. Informar periódicamente de sus actividades los términos que 
senale su facultad o escuela y en su caso la Comisión Coor
dinadora del Servicio Social. 

Articulo 22.-Los responsables del servicio social en las faculta
des y escuelas y en su caso la Comisión Coordinadora del Servicio 
Social evaluar6n la prestación del servicio por parte de los es
tudiantes una vez que concluyan au servicio social para comprobar 
el cumplimiento de las actividades programadas. En caso de ser 
satisfactoria a la prestación del servicio social. se proceder6 a 
certificarlo. En caso contrario indicar6.n al estudiante las acti
vidades complementarias que estimen convenientes para poder otor
garle la certificación. 

Cap1tulo IV 

Del Servicio Social en las Escuelas de Ensenanza Superior con es
tudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Articulo 23.-El servicio social que presten los estudiantes de 

l~~ó~~~~e a:s M¡~~ c~~t~~~~~6~ n~~~f ~~~~~: 60~~0~! v~r~!~ª~i:~g;igT~-
nes que se establecen en el presente Reglamento. 

J\rt:lculo 24.-Las escuelas con estudios incorporados a la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, Ueberán contar con un respon-

i~~~;:pg~!cT~~v~c~~v~ffJg~ión ag~o~:f~ctfg~. 1:e o¿~e~g~~s G:¡~ef~ 1 g~-. 
misión Coordinadora del Servicio Social. Ta~ién deberán cumplir 
con las normas que para cada carrera se aprueben los diferentes 
órganos competentes de la U.N.l\.M. 
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Art1culos Transitorios 

Articulo Primero.-Este reglamento entrará en vigor a partir de la 
fecha de su publicación en la Go.ceta UNAM. 

~~~f g~~~t~:ig~~dYá;Q~~~~~t~~~~g~d:;c~~1~: ~~: g~~~~:!~~~~~s a~e P~~= 
sente ordena.mi en to. 

Articulo Tercero.-Los estudiantes y pasantes que se encuent.ren 
presentando su servicio social a la fecha de la entrada en vigor 
del presente reglamento. podrán concluirlo de conformidad con las 
disposiciones aplicables anteriormente. 

~~~~Í~ 1 ~1 c~:ft~eg?~~:gE~ ~:ªY:0L:~0~:rT:m:nf~r1!ªg~yi~;~?c~T~ ~~~ 
Constitucional deberán cumplir los tr~ites y requisitos que se
na le su facultad o escuela. 

Publicado en la Gaceta UNAM Ba. Epoca Volumen lo. No. 46. 
Ciudad Universitario 7 de octubre de 1965, 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

DE LA UNAM. * 

CAPITULO 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo lo. Conforme a lo prescrito en el Capítulo VII de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional. relat.i. 
vo al ejercicio de las profesiones, todo alumno, de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. deberá 

~~e~~~~n~~ó~e~~i Ü~ 0t1~~ f ~ 1 prg~~~ i ~~~Y ~si ~Y ~~~~1 gi ~ 
Social deberá realizarse de acuerdo con las disposi
ciones del presente Reglamento. 

Artículo 2o. Se entiende por Servicio Social la labor de carácter 
temporal que realizan los estudiantes en interés de 
la sociedad y sus instituciones. 

Artículo 3o. El Servicio Social. de conformidad con los artículos 

Artículo 5o. 

f~c~~ c¿~ ~i ~~g~emn~ 1 ;! ~; 11 ~eg~ ~~;~~1d~t Esa~~~~~ 
estar integrado en los planes y programas de estudio 
de cada una de las carreras que se imparten en la Fa 
cultad de Ciencias Políticas y Sociales. -

~l !~{~á1f:n€~º~~t~e eTª~~;!Jo9T~~~léoP~:s~~t~~~u~~~d 
como prueba escrita para la obtención del Titulo PrQ 
fesional. tendrá que reunir a satisfacción los requ~ 
rimieotos científicos y académicos sef1ala.dos por el 
propio Consejo. 

En la nueva estructura orgánica de la Facultad de Ciencias 
Pol:!ticas y Sociales. las dependencias responsables de la 
coordinaciOn, supervisión y certificación del Servicio So-
;if g~a s~~n~~~n d:Pf~t~~g~j~~ag~ 6~58:c~~~~~i~ás s~s§~~~l~?g~ ~g~ 
ciales y Profesionales. quien a su vez sustituyó al Departa
mento de Servicio Social. 
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CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS. 

Artículo óo. El Servicio Social tondr6 los siguientes objetivos: 

IJ 

IIJ 

IIIJ 

IVJ 

Vl 

~!~c~!~1o~a~~!ª~:;a 1 ~a~:~f~:ª~ori~gi!~~e~r~~l;~ 
responsabi 1 idad social e infundir en el los un 
espiritu de servicio a través de su participa
dón en la solución de los problemas de grupo, 
de la comunidad y de las instituciones. 

Extender los beneficios de la ciencia, la téc
nica y la cultura a amplios sectores de la po
blacion. 

Ampliar la perspectiva de nuevos campos de tr.!!: 
ba:io para los futuros profesionales. 

Confirmar y ejercitar los conocimientos adqui
ridos. 

Permitir la acumulación de experiencias en los 
estudiantes para que éstos desarrollen una ac
titud critico-científica. 

CAPITULO III 

DE LAS AUTORIDADES DEL SERVICIO SOCIAL. 

Artículo 7o. Las autoridades del Servicio Social en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. 

I) El Consejo Técnico de la Facultad, 

Il) El Director de la Facultad. 

IIIJ La Comisión Asesora del Servicio Social y 

IV) El Jefe del Departamento de Servicio Social, 

Artículo So. El Consejo Técnico de la Facultad tendr6 las siguie!! 
tes atribuciones: 

I) Establecer los lineamientos generales del Ser
vicio Social en la Facultad. 

II) Determinar las formas de integración del Servi 
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III) 

IV) 

cio Social en los planes y programas de estu
dio de las especialidades que se imparten en 
la Facultad considerando la opinión de la Comi 
si ón llsesora. -

Aprobar los informes finales del Servicio So
cial que retlnan las caracter:fsticas necesarios 
para ser presentados como tesis profesionales. 

á~ºYgªEofu1~~~~b::;esg~ª ª~ºg~:º 1 º~ º~ªg~;t:~~~~~ ª 
les del Servicio Social. -

V) Las dem4s que Je confiere la legislación uni
versitaria. 

Artículo 9o. El Director de la Facultad tendrá las siguientes fun 
ciones. 

I) 

IIl 

III) 

IVl 

Vl 

Convocar y presidir con voto de calidad la Co
misión Asesora del Servicio Social. 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
del Consejo Técnico con respecto al Servicio 
Social. 

~!11B!~a~t~~~i~1a:r se~eici~"§~~~:T. del Jete 

Elaborar el proyecto de presupuesto del Servi
cio Social. considerando la opinión de la Comi 
sión Asesora. -

Las demds que le asigna la legislación univer
sitaria. 

Art1culo 10. La Comisión Asesora del Servicio Social estará inte
grada por: 

Il 

II) 

IIIl 

El Director de la Facultad quien la presidird. 
con voto de calidad. 

El Jefe del Departamento de Servicio Social. 

g~~~i:~ny!;4 au;~~~i~;c~:lª~:~si~=n~:. misma y 

~~~a Jj~;s a~~n~~= o;~~~~~~~j~~ ~~n Esf:;i~:!~~d 
disciplinarias correspondientes. 
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lV) 

V) 

Los Coordinadores de los Centros para los asun 
tos relacionados con los temas de investiga:: 
ción que llevan a cabo. 

Dos representantes de los estudiantes los mis
mos que son consejeros ante el Consejo Técni
co. 

Articulo 11. La Comisión Asesora del Servicio Social tendr4 las 
siguientes funciones: 

I) 

II) 

IIl) 

~T~~~!ª~ ~rg1 ~~~~;n~~ ~~~~I~iges~~~aVrº~~~ty;• 
sean propues~os ):' someterlos a la aprol:>ación 
del Consejo Técnico de la Facultad. 

E!~~~ra~ ~~~v~~Tge~o~~a~u~~!c~~~~7d~~e 1 ~: t~~: 
ta calidad. 

Opinar respecto a la elaboración del proyec
to de preeupuesto del programa de Servicio So
cial. 

IV) Opinar respecto a la presentación de los in
formes finales como tesis profesionales. 

V) Aseeordr al Jefe del Departamento de Servicio 
Socia 1 en asuntos que éste solicite. 

VI) e~~~gr S~~1gy;to a los casos especiales del Se!: 

Articulo 12. La Comisión Asesora celebrar6., una vez al mes como 
m:ínimo, sesiones que serd.n convocadas por su presi
dente con ocho días de anticipación. cuando menos, 
salvo casos urgentes en los que la. convocatoria. po
dr6. expedirse con 24 hora.a de anticipación. 

Articulo 13. La Comisión Asesora funcionar4 Válidamente con lo 
preaenc i a de más de la mitad de sus miembros: sus re 
soluciones se aprobardn por mayoría simple de los
presentes. 

Articulo 14. El Jefe del Departamento de Servicio Sociol tendrá 
las siguientes funciones: 

I) Fungir como Secretorio de lo Comisión Asesora. 
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II) 

IlI) 

IV) 

V) 

VI) 

VII) 

Realizar la labor administrativa de la Comi
~f~?. Asesora y del Departamento de Servicio S.Q 

~~yere~~~io eg~~Y:l. y certificar la prestación 

~1j'~Pg~~iaT~dificaciones y modalidades al Servi 

Vigilar el cum~limiento de la leyislación uni-
6T~f7tariei¡ en a reaUzación de Servicio So-

~~~~~~~~ ~! g~;~~~~~eg~~ia~e e~r~~u~~~~i~ad~el 
Establecer contacto con las instituciones pll-
~~;c~; $e~f i;1~ª~og~~i~ci a lmente patrocinado-

Artículo 15. El Jefe del Departamento de Servicio Social actuara 
siempre previo acuerdo del Director de la Facultad. 

CAPITULO IV 

DE LAS FORMAS DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL. 

Artículo 16. El Servicio Social podr6 cumplirse por medio de algu 
na de las siguientes fonnas. en orden de prioridad:-

Il 

IIl 

IIIl 

Actividades de investigación. docencia. y de 
apoyo técnico-académico, previa programación. 

Activida:des pi"ogrc.rnadas mediante convenio espe 
cífico entre la Universidad y una entidad pa= 
trocinadora. 

Individualmente. 

SEC:CION PRIMERA 

DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. D<lCENCIA Y DE APOYO TECNICO
ACADD!ICO. 

Artículo 17. El Servicio Social podr6 realizarse mediante activi-

~~~~~m~go ~ nd:ª~~g:;agn éo~º;yºg~~t~n~~º ª8~Yo!i6~? !~~; 
y progro.mas de la especialidad. en dependencias aca
démicas o de servicio de la Universidad. 
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Art1culo lB. 

Articulo 19. 

Las actividades de investigación se efectuar6.n cuan
do Jos estudiantes, individualmente o en equipos for 
mados por especialidad, se dediquen a Ja investiga= 
ción de temas concretos de una o varias disciplinas. 
en interés de la. sociedad y sus instituciones. Se
rán asesorados por el Departamento de Servicio So
cial de la Facultad y dirigidos por la dependencia 
académica o de servicio de la Universidad que tenga 
dentro de sus funciones, la realización de invest1g~ 
cienes similares en ese campo. 

Las actividades de docencia y de apoyo técnico-acadé 
mico, se real izarán cuando el estudiante participe-

Y~e;~~~ ~~~~~ia:~:s c~~~ª~~~~!c\~~ ~~" c1~:d~~e~t1~n~~ 
académicas del proceso de ensef1anza-aprendizaje, 
cuando lo considere conveniente el Consejo Técnico 
de Ja Facultad. debiendo cubrir los requisitos que 

T~ ~~~~ 1 ~n c~g~~º v~id~tar?~ 1 ~" g~~~~¡~ª 7st~ª mB~~~;~~1 
dad no contraerá ningún compromiso laboral durante Y 
después del Servicio Social. 

SECCION SEGUNDA 

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIANTE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD Y UNA ENTIDAD PATROCINADORA. 

Articulo 20. El Servicio Social podrá realizarse en actividades 

B~~g~~~~~:~ ym~~!ª~~ri¿¡g~v~~~~º~~~~¿¡~~!~º c~~~:¡g ~~ 
conjunto de estudiantes, en número adecuado y en for 
ma organizada, estudien y traten de solucionar pro= 
blemas sociales. Estos grupos {>Odrán formarse con 
::~~~f:~t:s i~;t~f~~Í~ri:s e;~~~!~}~~;~es. facultades, 

SECCION TERCERA 

DE LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL EN FORMA INDIVIDUAL. 

Articulo 21. ~~ª~~d~~a~~~s~~re~fst:r~~~~~ni~c!:~e~Ítf~~m:ni~~ir!-
Universidad y entidades del sector público. 

Art!cuio 
22

· 1~f~r~~S~iáeg!r~e~~€r~~ª~~;iT~s e~i~~i~nf~:;rn:équ!~i-
tos: 

I) enf gi §~~l~1 p~~ y~c~~~~l Ul:Pm~~:~tya d~e~~~ 
de iniciación. 
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Ill 

IIIJ 

Illl 

~¿~~~:~nn~ las condiciones de supervisión y 

Demostrar. con los informes respectivos. que 
el Servicio presto.do correspondió al contenido 
de los planes y programas de eu especialidad. 

Presentar. al concluir el plazo del servicio. 
un oficio de au jefe inmediato dirigido al De
pa;rtaimento de Servicio Social en el que se ha
ga constar la prestación del servicio. Asimis 
mo. deberán adjuntarse los datos personalea
del estudiante que realizó el Servicio Social 
y de su jefe inmediato. 

CAPIMO V 

DE LA DURACION. 

Articulo 23. El Servicio Social se cwnplir6 en un término no me
nor de seis meses y no mayor de dos anos. 

Articulo 24. En actividades de investigación y de apoyo técnico
académico. el tiempo de duración del Servicio Social 
será de seis meses. 

Articulo 25. En actividades de docencia, como ayudantes de cdte
dra. la duración del Servicio Social será el equiva-
1 ente de dos semestres escolares. 

Articulo 26. 

Articulo 27. 

Articulo 26. 

En actividades programadas y medidnte convenio esta
blecido con alguna entidad patrocinadora. el Servi
cio Social durard. tanto tiempo como lo exijan las ac 
tividades por realizar. sin exceder el plazo de dos
aflos. 

á~:f~º e~ 1 e~E~!~!~ ~~~i~!c~~r c~gf Te~" y f~~~n!"di~~: 
ción pro~ia de los planes y programas de estudios. 
su duración serd de seis meses. cuando el trabajo 
realizado sea de tiempo completo y de un ano cuando 
sea de medio tiempo. 

La pnrticiJ?ación de los estudiantes en caeos de emer 
gencia nacional. podrá ser revalidada como Servicio
Social y corresponderá a la Comisión Asesora de Ser
vicio Social y al propio Consejo Técnico de la Facul 
tad, determinar el tiempo de duración de dicho ser= 
vicio. 
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CAPITULO VI 

DE LA PROGRl\MACION DEL SERVICIO SOCIAL. 

Articulo 29. ~:1~~~~~~may¿~n o~j!t7~~~ 1~1 t1~~; 1 ªJ.e tf :~e r~Y~c~~A:;o 
académico sociales de los estudiantes, con quienes 
dirigen aua actividades de investigación, docencia o 
apoyo administrativo, aa1 como con las instituciones 
que los contrata en forma individual, 

Articulo 30. Tendr6n las actividades del Servicio Social: 

I) 

lI) 

El Departamento de Servicio Social de la Facul 
tad de Ciencias Pol::fticas y Sociales. -

Las Dependencias académicas o de servicio de 

i~d~~!~ª~~i~~~v1~io e;~~~a1iª 1 a; 1 ~~~~~~ª~~~s ª~~i 
dicha Facultad, de acuerdo con los planes y 
programas de estudio del Plantel y con los re
cursos disponibles. 

Articulo 31. La programación dar6 prioridad a los planes de Servi 
cio Social que tengan un enfoque interdisciplinario
con otras dependencias administrativas o académicas 

~: !~1~~f ~~r~~d~~ob1e~~~ a: ~~ii~gt;n d~ ~~~~h~~~~. en 

Articulo 32. ~1P~~~g~ª~:c~~~i~:b:~~e~1!T~a~~::. ª c~~s;Tr r~~ ~:r~~: 
riquecer los campos de conocimiento del estudiante. 
Asimismo, estará determinada por la búsqueda de la 
extensión universitaria, a través del desarrollo de 
la investigación, la docencia y la difusión de la 
cultura para lograr una integración cada vez m6s es
trecha de los universitarios con la realidad del 
pais. 

Articulo 33. Todo programa de Servicio Social debe contemplar las 
siguientes fases: 

I) 

II) 

IIIJ 

Investigación entre la población estudianti 1, 
sobre las características que deben tener los 
programas de Servicio Social. 

Realización de sondeos socio-económicos preli
minares en 1 os 1 ugares donde habrá. de prestar
se el servicio. 

Establecimiento de objetivos a corto y mediano 
plazo. procurando que exista continuidad y re
troalimentación cuando se trate de convenios. 
programados para m6s de los periodos de Servi
cio Social. 
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IV) 

V) 

VI) 

Realización de actividades preparatorias y de 
~:~ªá~tg~:,e~c~~ ~g~i:y~udiantes en los progra-

An61 isis probabilístico de resultados, inventa 
rio de necesidades y planteamiento de actividli" 
des realistas y concreta.a, -

~~~b~~~c~~~ul t~~st~~b~~i~~p~~i~~~~:t:~~~1~~~i 
en materia de Servicio Social. 

CAPI111LO VII 

DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS. 

Artlculo 34. Se entiende por entidad o institución patrocinadora. 
el organismo del sector público o privado que tenga 
dentro de sus funciones. la prestación de servicios 
en beneficio de los sectores económicamente débiles 
de la sociedad y que requiera de estudiantes de las 

:TP~;~:~~gT1gª ~~es~~ l~g~f~~~s. en d! ª a~~~~d~ªgogªf g 
dispuesto en este Reglamento. 

Art:ículo 35. El contacto con las entidades que. de acuerdo con el 
artículo anterior, deseen ser patrocinadoras del Ser 
vicio Social. se establecer6 a través del Departameñ 
to de Servicio Social. 

Artículo 36. Aprobados los puntos b6.sicos de relación entre la Fa 
cultad y la institución patrocinadora. el convenio
correspondiente será firmado por el Rector o persona 
que él designe y el representante de la entidad res
pectiva. 

Artículo 37. Al término de los servicios convenidos y del tiempo 
para desarrollarlos~ cesarán las obligaciones mutuas 
que en ellos se fijaron sin prejuicio de que puedan 
renovarse los convenios para futuros programas. 

CAPI'IULO VIII 

DE LOS ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL. 

Artículo 38. Podrán presentar Servicio Social. de acuerdo con los 
términos de este Reglamento, los estudiantes que ha
yan cubierto cuando menos el 75% de sus créditos aca 
Qémicos, -
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La Comisión Asesora del Servicio Social. en 
los casos en que el contenido de un proyecto 
de programa de Servicio Social lo justifique. 

C~~r~s~~~~~~~~s e ~u~0~~~¿~n T:i~"~g~c~~f a~:ri~~¿;: 
de créditos. 

Artículo 39. El estudiante eligira el programa de Servicio Social 
en el que desea participar. 

Art1 culo 40. ~! ~~t~~~~~3~~ ~~~~ i ~~PI~a~~rd! c i ~s S~~t iJaá~s f~~ñ 
cionadaa en el Art1culo 21. se sujetard a las dispo
siciones de la Sección Tercera del Cap:!tulo. 

Artículo 41. Son obligaciones del estudiante que real iza su Servi 
cio Social: 

Il 

IIl 

II!l 

IV) 

Presentarse a su lugar de adscripción. acredi
tando su calidad de estudiante en Servicio So
cial. 

Llenar los requisitos del convenio y cubrir el 

1!;m~Í ~i:~n1~1~n~~ ~:r¡!;i~éti~i~~d~~· qu~iy~-
hayan sido sef'laladas o. en su caso. la labor 
docente. de investigación o de apoyo adminis
trativo autorizada. 

Obtener una constancia expedida por la depen
dencia o entidad que le coordinó sus activida
des y entregarla al Departamento de Servicio 
Social. con una breve descripción y análisis 
del rendimiento obtenido. 

Enviar reportes parciales, según el tipo de 

~:1vá;i~u~ª!c~1~~~~~S. ª:f g~~~r~~m!~i~11: ~!; 
vicio Social de la Facultad y a la dependencid 
académica o de servicjo de la Universidad par
ticipante en el programa. 

El objetjvo de esas comunicaciones. es obte
ner informacjón sistematizable para su análi
sis~ a fin de retroalirnentar el Servicio So
cial y apoyar la elevación académica de los 

~!:"::p~cf~Y~~~~:; ~= T~t~~~~ 1 ~gd~as diferen-

CAPITULO IX 
DE LA SUPERVISION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO SOCIAL. 
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Artículo 43. La supervisión estar6 a cargo del Departamento de 
Servicio Social de lll Facultad. y se tomar4n en cuen 
ta Jos criterios y observaciones de los funcionariofi 
de las dependencias académicas o de servicio que se 
relacionen con las activida:des de Servicio Social. 

Articulo 44. Los mecanismos de supervisión ser6.n: 

Artículo 45. 

Art1culo 46. 

Il 

IIl 

IIIl 

IVl 

V) 

Correspondencia ordinaria emitida. tanto por 
la dependencia académica o de servicio que su
~~~!T~· como por los que cumplen su Servicio 

Informes parciales de las labores que desarro-
1 len durante el Servicio Social. 

Visitns del personal del Departamento de Servi 
·cio Social y de profesores comisionados. al l!i 
gar de labores de los estudiantes. 

Vi si tas de los estudiantes que realizan su Ser 
vicio Social a las dependencias supervisoras.-

Las dem6s que se consideren necesarias. 

Cuando el Servicio Social sea prestado en coordina
ción con otras dependencias académicas o de servicio 
de la Universidad. éstas mandarán los informes que 

~:~! tT~ ~:cii~f:~i~!~~ 1~s e~~~c~~~! va_~a~~:1e~~ig~ry 
certificación que corresponde al caso. 

CAPITIJLO X 

DE LA EVALUACION DE Ll\ PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL. 

Artículo 47. Se entender6 por evaluación. la revisión de los lo-
g~~s p:~E:n~:dY~s ~ 1 ~~~so d~:vi:c!~~r~ad de~ª f~~g¡~~~ 
~ora. en el transcurso de la realización del Servi
cio Social. 

167 



. ' . 

Articulo 49. Cuando se presente un caso que· no· esté· pr~vi~to por 
este Reglamento o que presente dificultades para su 
evaluación. se sol 1citar6 lo opinión de la Comisión 
Asesoro de Servicio Social. 

Articulo 50. En el caso de estudiantes que realicen su Servicio 
Social en forma individual. la evaluación se har6 
para corroborar que: 

I) 

I!) 

IIIl 

La oficina de personal de la institución públi 
ca donde se realizará la prestación del Servi= 
cio Social tiene conocimiento del asunto. 

~g~ f g;o~~~dig~i~!ª l~ai~a~ i?: 1 ~:a1 ~~~~~g~d~: 
un trabajo relacionado con el contenido de los 
g~~~~=nle~rogromas de la especialidad corres-

Las actividades se relacionard.n con la solu-
~!~~n~: a~~j ~~~b~:mT: ~~ci~aad~ctores económi-

CAPITULO XI 

DE LA CERTIFICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL. 

Articulo 53. Se entiende por certificación, ol acreditar. confir-

é:~1c1~ª$~~I~~~ ~~m~e~!~~~~~~~ i~~i;~~~~~gf!ªp~~! 
la obtención del titulo profesional. 

Articulo 54 · ~~~1a'i~·~~n~~~W1~~cii~ 1 d~YPm~T~?~ºs~~la~:r6~~1 ~1 
visto bueno de 1 director. 

Articulo 55. La certificación ser6 el resultado de la supervisión 
y la evaluación de las la.bares realizadas por los es 

. tudiantes durante su Servicio Social. -
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Artículo 56. Cuando se presenten casos especiales de certifica
ción. donde el tipo de servicio. su duración o el 
contenido de sus act1vidades no estén contempla.dos 

tYes~s;: ~:Kl~ª?~0óp~n1~~n~~ Y:i~~~~s1~~ª~se!;6~~?ª-

Artículo 56. La constancia deberá contener lo siguiente: 

PRIMERO 

SEGUNDO 

TERCERO 

a) Nombre y número de cuenta del alumno. 

b) Fechas de iniciación y terminación del Servi
"cio Social. 

e) Lugar donde realizó su a.ctividad. 

d) Nombre del programa en el cual se realizó el 
Servicio. 

e} Institución. entidad patrocinadora en su caso. 

fl Resultados de la evaluación. 

g} Observaciones si las hay. 

hl Firma del Jefe del Dep"'itamento de Servicio 
Social. .: ) 

il Fecha de la expedición.···· 

j) Visto bueno del Director de la Facultad. 

TRANSITORIOS 

En un plazo de 90 días después de la publicación de 
este Reglamento. todos los egresados y estudiantes 
con 75% o más de los créditos académicos cUbiertos. 
deber6n presentar en el Departamento de Servicio So
cial. la solicitud correspondiente de su participa
ción en algún programa o proyecto de Servicio Social 

~~~ :r~=~~~ib ~~~~~f ;nt:¡;b~~~ny~c~~~~~;~?oc~~ 1 ~~º 
S!ª~~t~eR~gl~~~t~.partir de la Fecha de Publicación 

El presente ordenamiento entrará en vigor al día si-
g~i~yt~o1M~ ~~¿~me~ ~~m~ga?ª:I:tta d~a631~a11c1eY 
Ciencias Políticas y Sociales. 
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ENCUESTA DEL SERVICIO SOCIAL: 

IDEA Y PRACTICA 
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SERVI:CI:O SOCI:AL 

DEFINICION 

El Servicio Social universitario es una actividad que se 

presta previamente a la titulación profesional. En ella se ponen 

en práctica los conocimientos adquiridos, en beneficio de la so

ciedad, consolidondo la formación académica y la capacitación 

profesional del alumno. además de que le permite tomar conciencio 

de la problemático actuol del compo de trabojo. 

MARCO TEORICO 

El Servicio Social universitario, se constituye paufatina

mente en un proceso de aprendizaje profesional de los alumnos de 

esto Facultod. 

Por lo cual, es necesario la elaboración de programas de 

Servicio Social. de acuerdo al perfil de cada una de las carreros 

que se imparten, siendo está una responsabilidad del encargado 

del Servicio Social. Debe tener como interés principal dar ele

mentos formativos a los alumnos que realicen el Servicio Social. 

Es por el lo. la reelaboración de los programas, indicando 

las actividades a desempenar de acuerdo a los intereses del alum

nado. 

Se requiere de una práctica académica más constante. con el 

fin de que al realizarse el Servicio Social. puedan los pasantes 

poner en práctico sus conocimientos en el ámbito loboral y final

mente ofrecer una asesoría respecto a los programas instituciona

les sobre el Servicio Social. 
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PLNf!EAMIENTO 

El trabajo tiene como propósito obtener datos para Ja reval.Q. 

ración del concepto y práctica del Servicio Social; basd.ndonos en 

encuestas aplicadas a los alumnos que recogieron su Carta Unica 

de Liberación del Servicio Social durante los meses de marzo y 

abril de 1991. 

HIPOTESIS 

La práctica del Servicio Social se ha convertido en un pro

ceso de aprendizaje del campo laboral. más que la retribución a 

la sociedad de lo que se aprendió en las aulas universitarias. 

OBJETIVO 

El trabajo a desarrollarse tiene como fundamento establecer 

canales de comunicación de los pasantes con la sociedad y las in-ª 

tituciones gubernamentales con el fin de coadyuvar en el desarro-

1 lo académico y social del alumnado dentro de las normas del Ser

vicio Social. 

METODOLOGIJ\ 

Durante los meses de marzo y abril de 1991. 55 alumnos reali 

zaron su Servicio Social. De acuerdo a esta cifra. se aplicaron 

50 cuestionarios con la finalidad de obtener datos referentes al 

significado que tiene el Servicio Social para los estudiantes, 

sus expectativas. problemas, lugares en donde prestaron su servi

cio. etc.; es decir. una idea más o menos general de todo el pro

ceso. 
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La encuesta consist1a en cinco preguntas. las cuales son: 

l. lQué es para t1 el Servicio Soda!? 

2. lCu!lles do las actividades que desarrollaste durante el Ser

vicio Social estuvieron dentro de tu campo de acción profe

sional? 

3. lCu!IJes fueron los problemas que afectaron el desarrollo de 

tu Servicio Social? 

4. lQué expectativas tontas al iniciar tu Servicio Social? 

5. lSo lograron? Si tu respuesta es afirmativo, len qué formo? 

UNIVERSO: 55 ALUMNOS 

MJJESTRA : 50 

CARRERA ALUMNOS 

Ciencias de lo Comunicación .....•..•.... , •...•. 25 

Administración POblica .... , .................... 10 

Relaciones Internacionales ....... , .. , ..... , ... , 

Ciencia Pol1tico .............................. , 6 

Sociolog1a .•..• , .. , ....•..•... , .. , , . , .. , , .. , , . . 3 

Noto: Se estableció el orden de acuerdo al nQmero de cuestiQ 
narios aplicados a cada carrera. 
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VARIABLES Y CODIGOS 

l. Carrera. 
1.1 Ciencias de la Comunicación. 
l. 2 Administración Ptlblica. 
1.3 Relaciones Internacionales. 
1.4 Ciencia Política. 
1.5 Sociología. 

2. Servicio Social (concepto). 
2.1 Práctica de los conocimientos adquiridos. 
2. 2 Requisito. 
2.3 Prestación que se brinda a la sociedad. 
2.4 Pr6ctica de los conocimientos adquiridos y 

prestación social. 

3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

5.7 
5.8 
5.9 
5.10 
5.11 
5.12 
5.13 
5.14 

6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

Expectativas. 

~~~~~1~~ ~~Pf~i:~g!~i!~~Y~ª!Cadémica. 
Experiencia laboral y experiencia académica. 
~mgn~g~:e~investigar>. 
Requisito. 
Conseguir empleo. 
Capacitación. 
Donde realizar el Servicio Social. 
Aprendizaje y conseguir información (tesis). 

Logros. 
Si. 
Más o menos. 
No. 

Problemas. 

~!i{~"de experiencia laboral. 
Falta de experiencia académica. 
Falta de experiencia laboral y académica. 
Falta de un programa adecuado. 
Fa! ta de apoyo por parte del responsable de 
la institución. 
Mal aorovechamiento del pasante. 
Tr6mites burocr6ticos. 
Apoyo económica. 
Horario de tra.bajo. 
Asesoría por parte de la escuela. 

~~;~~~~~1i~ci~~r~ª df~ f~~~te~~á~:ional · 
Cambio del personal de la institución. 

§~gi~r Públ i co. 
UN A M. 
Facultad de Ciencias Pol1ticas y Socfolea. 
Sector Social. 
Sector Privado. 
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ºº" DO'ft 

CARRERAS 

1.\\\\\11.1 

GllJ 1.2 

• ts 
l!lll u 
01.S 

1.1 CIENCIAS DE LA COMUNICACION. 

1.2 ADMINISTRACION PUBLICA. 

1.3 RELACIONES INTERNACIONALES. 

1.4 CIENCIA POLITICA. 

1.5 SOCIOLOGIA. 
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SERVICIO SOCIAL 
CONCEPTO 

7o!I. ea 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

PRACTICA DE 

ADQUIRIDOS. 

REQUISITO. 

- 2.1 
EEl 2.2 

- 2.3 a 2.4 

CONOCIMIENTOS 

PRESTACION QUE SE BRINDA A 

LA SOCIEDAD. 

PRACTICA 

ADQUIRIDOS 

SOCIAL. 

184 

DE 
y 

CONOCIMIENTOS 

PRESTACION 



EXPECTATIVAS 

40'Ao 
34'Ao 

•3.1 

ll!ID 3.2 

D 3,3 

- 3.4 
IIIlill 3.8 

3.1 ADQUIRIR EXPERIENCIA LABORAL 

3.2 PRACTICA DE LA EXPERIENCIA 

ACADEMICA. 

3.3 EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA ACADEMICA. 

3.4 APRENDIZAJE (INVESTIGAR) 

3.5 RELACIONARSE. 

185 



151 

3.6 

3.7 

3.e 

3.9 

EXPECTATIVAS 

41 

REQUISITO. 

CONSEGUIR EMPLEO. 

CAPACITACION. 

•a.e 
llEI 8.7 

Os.a 

- 8.8 llIIIID S.10 

DONDE REALIZAR EL SERVICIO 

SOCIAL. 

3.10 APRENDIZAJE 

INFORMACION 

y CONSEGUIR 

CTESIS) . 
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100" 

ªº" 

eo" 

40" 

20" 

º" 
4.1 

4.3 

LOGROS 

78" 

SI. 

MAS O MENOS. 

NO. 
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ªª" 

5.1 NINGUNO. 

PROBLEMAS 

111\\\'1 8.1 

llZl u. 

- s.s llll!ilu 
Da.u 
• a.e 
IIIllII G.7 

5.2 FALTA DE EXPERIENCIA LABORAL 

5.3 FALTA DE EXPERIENCIA 
ACADEMICA. 

5.4 FALTA DE EXPERIENCIA LABORAL 

Y ACADEMICA. 

5.5 FALTA DE PROGRAMA ADECUADO. 

5.6 FALTA 

DEL 

DE APOYO 

RESPONSABLE 
INSTITUCION. 

POR 

DE 

PARTE 

LA 

5.7 MAL APROVECHAMIENTO DEL 
PASANTE. 
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7 .. 

ª" 
ª" 
ª" 
4 .. 

3" 

a 

, .. 
º" 

PROBLEMAS 

ª" ª" 

- s.e !El 5.8 

- 5.10 
e 5.11 

D 5.12 

- 5.18 
UJIIID 5.14 

5.8 TRAMITES BUROCRATICOS. 

5.9 APOYO ECONOMICO. 

5.10 HORARIO DE TRABAJO. 

5.11 ASESORIA POR PARTE DE LA 

ESCUELA. 

5.12 ACTIVIDADES FUERA DEL CAMPO 

PROFESIONAL. 

5.13 BUROCRATIZACION DE LA 

INSTITUCION. 

5.14 CAMBIO DEL PERSONAL DE LA 

INSTITUCION. 
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100t. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

LUGAR 

SECTOR PUBLICO. 

U N A M. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

POLITICAS Y SOCIALES. 

SECTOR SOCIAL. 

... , 
¡¡¡¡¡;¡u 
•e.s .... 
Du 

SECTOR PRIVADO (CONVENIO 

CON EL CONSE..JO NACIONAL DE 
LA PUBLICIDAD). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

~~ 
48 
49 
50 

ESTADISTICA 

l 2 3 4 5 6 
l.l 2.3 3.5 4.1 5.14 6.1 
l.l 2.3 3.1 4.3 5.13 6.1 
l.l 2;4 3.3 4.1 5.1 6.1 
1.1 2.1 3.4 4.2 5.2 6;1 
Ll · .. 2,4·. 3.3 4.2 5.1 6;1 u .·u ~j n n ··u 
tt .·. ·::tF.· H n .·.H . r1 
tt :kl!t '··<.tF ••·.r·.:151 .. •·~1 º .. ·> .....••........••...••. ·¡6 .~.l1 .·.·· 
l·.·1·· • ...... ·•• .. ·:: .•.•... ·~~.·::· .... jt··.······ .. ··.·~· .. '·.· .. ·. . •. ''4 l'· .• ' . '. ,. 

. 1.l ·'•'i .. -"4·:1• ·• c>·::;.¡ • .,5~3· .•.• >•.: 6.-1 u . 2;1 . ,<:~:!:' ' 5 ' 3 
l. l •:2·.1: 
1;1 . ·2"4• 
1.1 . ·2·;1· 
l.1 ·2.4 
1.1 2.1 
l.l . u . u 2.4 •: 
1.2 2.1. ·:·: 
1.2 2,1 

H .u· 
l.2 2.1:: 
1.2 2,4· 
1.2 2;1 

U ~:F 
U U. 
1.3 ·2.1'. 
1.3 2.4 ' u u:. 
1.4 2.4 

U ~X ., 
1.4 2.1 . ' u u·.· ~0 \?'' 
l.5 2.1· ·.3,2·: ,4,1 .5;1.· 6;1 u u 5;~ <t~' u. u 
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PORCENTl!J~ 

Carrera. 

1.1 25 50% 
1.2 10 20% 
1.3 6 12% 
1.4 6 12% 
1.5 3 6% 

2 Servicio Social (concepto) • 

·2.1 31 62% 
2.2 4 6% 
2.3 2 4% 
2.4 13 26% 

3 Expectativas. 

3.1 11 22% 
3.2 6 12% 
3.3 17 34% 
3.4 9 16% 
3.5 1 2% 
3.6 2 4% 
3.7 1 2% 
3.6 1 2% 
3.9 1 2% 
3.10 1 2% 

4 Logros. 

4.1 39 76% 
4.2 6 16% 
4.3 3 6% 

5 Problemas. 

5.1 16 36% 
5.2 4 6% 
5.3 5 10% 
5.4 1 2% 
5.5 1 2% 
5.6 5 10% 
5.7 2 4% 
5.6 3 6% 
5.9 2 4% 
5.10 3 6% 
5.11 1 2% 
5.12 1 2% 
5.13 3 6% 
5.14 1 2% 

6 Lugar. 

6.1 43 66% 
6.2 1 2% 
6.3 3 6% 
6.4 o 0% 
6.5 3 6% 
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El punto número l denominado Carrera 25 alumnos de Ciencias 

de 1a'comunicación prevalecieron en un 50% en relación a las de

m6.s licenciaturas que se importen en la Facultad de Ciencias Poli. 

Ücas y Sociales. Los de Administración Pl'.lblica obtuvieron 20%: 

los' de Relaciones Internacionales un 12%, al igual que los de 

Ciencia PoUtica y los de Sociología un 6%. 

En el punto 2 el Servicio Social como Concepto, la pr6.ctica 

de los conocimientos adquiridos obtuvo un 62%: el requisito un 

8%: la prestación que se brinda a la sociedad un 4% y finalmente 

la práctica de los conocimientos adquiridos y prestación social 

un 26%. 

En el punto de las Expectativas, la adquisición de experien

cia laboral resultó con un 22%: la pr6.ctica de la experiencia acª 

démico con un 12%: la experiencia laboral y experiencia académica 

con un 34%: el aprendizaje. (investigar) con un 18%: los relacio

nes con un 2%; la capacitación con un 2:%: donde realizar el Ser

vicio Social con un 2%: el aprendizaje y conseguir información 

sobre tesis con un 2%. En este punto predominaron los rubros de 

la experiencia laboral y la experiencia académica. 

El punto de Logros en su primera opción (si l. alcanzó un 

78%: un 16% en m4s o menos y un 6% en no. 

El punto 5. denominado: Problemas. el rubro ninguno. obtuvo 

un 36%: la falta de expel"iencia laboral un 8%: la falta de expe-, 

riencia académica un 10%: la falta de experiencia laboral y acad~ 
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mica un 2%; la falta de un programa adecuado un 2%: la falta de 

apoyo por parte del responsable de la institución un 10%: el ma 1 

aprovechamiento del pasante un 4%; los trámites burocráticos un 

6%: el apoyo económico un 4%: el horario de trabajo un 6%: la as~ 

soría por parte de la escuela un 2%: las actividades fuera del 

campo profesional un 2%: la burocratización de la institución un 

6%: y el cambio del personal de la institución un 2%. Generalmen

te Jos alumnos que real izaron su Servicio Social no tuvieron nin

gún problema, sin embargo se observó. que se carece de una expe

riencia académica para realizar un buen servicio. 

En e 1 ú 1 timo punto: Lugar. se puede observar que 1 a mayor1 a 

de los alumnos desarrollaron su Servicio Social (86%) en institu

ciones del sector público: un 2% en la UNAM. un 6% en la FCPyS; 

ninguno en el sector social: y un 6% en el sector privado. 
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CONCLUSIONES 

El Servicio Social se concibe como la pr<!.ctica de los cono

cimientos adquiridos y en menor medida una prestación a la socie

dad. Sin embargo. existe de manera m1nima una concepción, como 

requisito a cumplir. 

La realización del Servicio Social genera una serie de ex

pectativas de las cuales destacan: la adquisición de experiencia 

laboral; aplicación de los conocimientos teóricos; aprender a 

tráves de la investigación; cubrir el requisito; conseguir empleo 

y obtener información sobre el tema de tesis. Las posibi 1 idades 

de lograr lo anterior se alcanzan generalmente. 

No obstante se presentan un conjunto de problemd.ticas como 

la falta de conocimientos actuales, una insuficiente asesoría 

sobre las actividades y funciones de la institución. una carencia 

de experiencia laboral, un horario incompatible con las tareas 

escolares. el exceso de trámites y subutilización del pasante. 

Finalmente cabe destacar el importante papel que desemperta 

el Sector Público en la absorción de prestadores del Servicio 

Social. no sin desmerecer el surgimiento de dos l_ugares inéditos. 

como son la UNAM y el Sector Privado, para realizar un Servicio 

Social de excelencia profesional. 
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