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INTRODUCCIÓN 

El estudio y la atención de los problemas sociales es lo que históricamente ha 
caracterizado la intervención de Trabajo Social principalmente en el ámbito 
institucional 

En esta época de profundas transformaciones económicas y grandes cambios que 
van de lo científico a lo social se con1uga un nuevo periodo de transición 
tecnológica, que favorece y transforma el sistema productivo, los servicios y el 
mercado 

Los nuevos paradigmas de la Política Social abordan la d1ferenc1a entre el modelo 
de bienestar social dominante y el emergente. el nuevo s1gnif1cado de la asistencia 
social y los nuevos actores Asi mismo dmge novedosos planteamientos de 
formulación. 1nslrumentac1ón. desregulac1ón y privat1zac16n de las politicas 
sociales. 

Es importante mencionar que en la etapa de trans1c1ón se genera un proceso de 
ampliación de los espacios de acción profesional ya que aún cuando los espacios 
públicos estatales serán los de mayor presencia de traba1adores sociales. también 
ingresan s1gnif1cat1vamente a otros espacios laborales como los de inst1tuc1ones 
privadas, c1v1les y las organizaciones no gubernamentales 

Este escenario representa un gran desafio para los Traba1adores Sociales ya que 
en al nueva visión de las políticas sociales. resulta necesario desarrollar nuevas 
estrategias de intervención en los diferentes campos de acción· las condiciones 
alimentarias. un nuevo enfoque para abordar la pobreza. la inseguridad pública, 
género, etnia. cultura. jóvenes. nil'los de la calle. etcétera 

Por lo que es de gran importancia para el Trabajador Social revisar. analizar y 
redefinir lo que hace y cómo lo hace ya que, siempre hemos desarrollado nuestro 
trabajo a partir de planes. programas y proyectos impulsados por el Estado 
tratando problemas o areas puntuales a través de la intervención del hombre, la 
familia. el grupo o la comunidad Actualmente es importante estudiar e innovar 
nuevos modelos de intervención social Uno de ellos es el ser generadores de su 
propio empleo. propuesta que da la creación de un despacho de consultorla. que 
como tal ha logrado demostrar que sus servicios son necesarios pero un tanto 
desconocidos 



Si bien, Trabajo Social se ha centrado en el d1sel\o de proyectos dmgidos por 
mstrtuciones, en esle proceso de transición es necesario emprender proyectos de 
carácter social fundamentados técnica. económica y socialmenle para someterlos 
a licitaciones. para pos1bil1tar una mayor capacidad de análisis y part1c1pación 
social para la asignación. d1slnbuc1ón y ulilizac1ón de recursos. asi como una 
mejor delerm1nación de sus impactos de cesios y de destinatarios. act1v1dades que 
llevarla acabo dicha consultoría 

Esla ex1genc1a de un me¡or uso de los recursos sociales plantea la cuestión de los 
modelos de organización y gestión Todo ello hace que la necesidad de actualizar 
aquellos modelos como una consecuencia de las nuevas realidades sociales y de 
las nuevas orientaciones de la política social. asi como una cond1c1ón necesaria 
para atenderla e implementarla 

Finalmente es 1mportanle mencionar que la propuesta que a continuación se 
presenla se desarrollo como un resultado del Diplomado de Mercadolecnia Social. 
Asl mismo esta propuesta represenla el inicio de la Consulloria Asesores para el 
Desarrollo Social, encargada del diseño, formulación. gestión y evaluación de 
proyectos sociales 

I 



CAPfTULO 1 

LOS CAMBIOS EN LOS PARADIGMAS SOCIALES Y 
SUS REPERCUSIONES EN EL TRABAJO SOCIAL 

1. Política social y Transición 
2. Características del paradigma dominante (Estado Benefactor) 
3. Características del paradigma emergente (Estado Neollberal) 
4. La transición social y el Trabajo Social 

) 



POLITICA SOCIAL Y TRANSICIÓN 

Para poder organizar y garantizar las relaciones de dominación y desigualdad 
existentes en una sociedad. el Estado debe abocarse en múltiples tareas que 
abarcan todos los aspectos de la vida social 

En la actualidad pueden distinguirse. al menos. tres áreas de esa acción estatal: 

• Polltica económica. destinada a facilitar la reproducción amplia del capital, ya 
que el Estado es. en última 1nstanc1a. la representación de la base económica 
de la sociedad. además. el Estado capitalista contribuye en la actualidad a 
regular los ciclos econórrncos a través de las poliltcas financiera monetaria, 
cred1t1cia y del endeudamiento publico 

• Pollt1ca de segundad. destinada a controlar y canalizar los conflictos sociales 
(segundad interna) y los conflictos 1nter-estatales (seguridad externa). en este 
caso el Estado actúa como expresión polit1co-soc1al de la estructura social 
dominante 

• Polit1ca social. donde el Estado aparece atenuando las d1ferenc1as existentes 
entre sectores sociales con intereses contradictorios 

La pollllca social es un con¡unto de dec1s1ones que crea derechos y obltgac1ones 
en el seno de la sociedad 1rwolucrada y en el propio sector social dominante Las 
políticas sociales aparecen como decisiones del Estado destinadas principalmente 
a atenuar los electos negativos de los problemas sociales generados por las 
desigualdades econórrncas. es decir que las polit1cas sociales son un tipo de 
políticas estatales ' 

Por otra parte. la política social también aparece como una variada gama de 
polit1cas particulares de salud. v1v1enda, seguridad social. promoción social, 
asistencia social, etc . cuya gradual depuración ha generado. durante el curso del 
presente siglo. subcon¡untos de medidas especificas. cada una de las cuales tiene 
rasgos propios y una creciente autonomía técnica y adm1nistrallva Existen pues 
políticas sociales especificas cuya sumatoria forma la pollt1ca social de un 
Estado; 

. Íf'rn~nou Ar<1wro )" Rozn f..'a•;a1~a Pci•!<.M.t. Se<•'•',_ T1-.!>ai;o Soc..•• N H-""'ª""u B~n<....._ Attea p ~&-59 

. lb1d p 59 
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El profesor Marshall indica que el término pollt1ca social se uliliza para hacer 
referencia a la polit1ca de los gobiernos respecto a aquellas actuaciones que 
tienen impacto directo en el bienestar de los ciudadanos a través de 
proporcionarles servicios e ingresos 3 

Dentro del Estado benefactor. la noción de políticas sociales es entendida como 
un conjunto de medidas destinadas a asegurar la sat1sfacc1ón m1nima de las 
necesidades vitales• 

La concepción neoliberal de las polit1cas sociales las considera como un medio 
para alcanzar el bienestar. la ¡ust1c1a y la igualdad de oportunidades En este 
sentido, su función gravita en la red1stribuc1ón de los ingresos. que permite 
compensar las desigualdades sociales generadas en el carácter contradictorio del 
desenvolv1m1ento del sistema capitalista ~ 

También se conceptual1za a la poli!lca social como un con¡unto de decisiones, 
ob¡et1vos. actividades y recursos operados por el Estado democrático parea 
incrementar la igualdad de oportunidades y atenuar la desigualdad de cond1c1ones 

El sentido orientador de la polit1ca social es el de aumentar la equidad social 
mediante una estrategia explicita de incremento del bienestar que organice 
111strumentos aptos para orientar el gasto publico. la 1nvers1on privada y las 
potencialidades de la sociedad c1v1l 6 

Tipos de política social 

a) Poli!lcas de compensación social Son aquellas que se orientan hacia los 
grupos afectados por las transformaciones económicas. o por crisis de cualquier 
tipo 

b) Políticas de inversión en capital humano Son aquellas que buscan dotar la 
población de tas calif1cac1ones necesarias pa1a un me¡or desempeño laboral. lo 
que resulta especialmente importante en el contexto actual. donde son 
crecientes las ex1genc1as de años de estudio Dichas cahf1cac1ones también son 
fundamentales para que las personas puedan sahr de la pobreza Quienes lo 
consiguen en la fase ascendente del ciclo económico son quienes están 
capacitados para ocupar los puestos de traba¡o generados por el crec1m1ento 
Es responsabilidad de la politica social dotar de capital humano a la población 
y. en especial. a los pobres. para que estén en cond1c1ones de aprovechar tales 
oportunidades 
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e) Políticas de integración social Están orientadas a superar la marginalidad en 
que se encuentran diferentes grupos sociales. afectados por formas de 
exclusión de lndole étnica, de género, etc. 7 

Finalmente diremos que las políticas sociales han sido definidas como medios de 
lucha contra la pobreza, como instrumentos para asegurar el crec1m1ento 
económico; o como una forma de control social 

/'O/ f/1 1 \Ol I H 
/:S'/A/J<J liloSIJ"AC'lliH /.S/AfJ< J .\'U J/.llll:R.-11. 

• Se entiende como una función • Son producidas por el Estado o el 
estructuralmente exclusivo del gobierno mercado 

• El valor principal que guia a la polil1ca • Las necesidades sociales se satisfacen 
social es el de ¡ust1c1a por el mercado nunca se piensan como 

• Pretende hacer efecltvo los derechos dectos a este y mucho menos como 
ciudadanos derechos ciudadanos 

• Provee de bienes y servicios a través de • Se elaboran proyectos emergentes 
mecanismos a¡enos al mercado específicos sólo a combatir la pobreza 

• Intenta igualar no en oportunidades sino extrema (política restrictivas) 
en bienestar • Hay pr1vat1zac1ón de serv1c1os 

adelgazamiento del gasto público 
• Se pretende que sean los 1nd1viduos 

quienes eleven su bienestar 

Fuente lomado de la clase Semmano de Problemas Sociales de la Profesora Maria de Jesus Lopez Amador 

A partir de los anos ochenta la desaceleración de crec1m1ento económico. el 
acelerado crec1m1ento demográfico de la población y el retraso tecnológico, se 
tradu¡o en elevados niveles de desempleo y subempleo Las consecuencias de 
estos aspectos sobre las condiciones de la población se rene¡aron en un acelerado 
crec1m1ento de la pobreza y una incapacidad del gobierno para hacer frente a las 
necesidades sociales 

Es así como surge la necesidad de realizar un cambio de estrategia económica y 
de política social frente al crec1m1ento de la desigualdad social y la ternble 
concentración del ingreso 



El bienestar social conslitula la meta del Estado Benefactor, su objetivo era 
obtener altas tasas de crecimiento económico y asi lograr el bienestar para la 
población Es decir, el ingreso fungia como enlace articulador entre el mundo del 
trabajo y los serv1c1os El Estado es el proveedor de los serv1c1os. f1nanc1ados 
principalmente por él en busca de un nivel rnin1rno de vida de la población 

El periodo de transición que se viene perfilando desde los años noventa ha 
marcado cambios importantes en materia de polit1ca social mezclando el 
esquema dominante del Estado de Bienestar y el modelo neohberal lo que 1rnphca 
reducir la función del Estado, la pr1vatizac1ón de los serv1c1os sociales y la 
propiedad publica 

Dentro de este contexto surge un nuevo concepto el desarrollo humano El Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006 considera corno fin último de la polit1ca social. 
el rne¡oran11ento de la calidad de vida de los mexicanos. asi corno la ernanc1pac1ón 
1nd1v1dual y colectiva para el desarrollo social y humano 

Para alcanzar el desarrollo humano el PND considera la creación de un entorno de 
oportunidades en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener 
una vida productiva y creativa. de acuerdo a sus intereses y necesidades. para lo 
cual se considera 6 

1 A las personas en el centro de la atención 
2 Expandir las opciones de las personas. no sólo en su ingreso 
3 Construir capacidades humanas y ofrecer pos1b11idades para que las personas 

usen dichas capacidades plenamente 
4 Atención a la calidad de vida de las personas y no solo al crecimiento 

económico . 

• Progr1ma Nw.:lOl\al oe OeHNotto Soo.at zoo1.20:)f§ p '5 
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Dimensiones del desarrollo humano' 

•!• Oportunidades de 
ingreso 

•!• Empleo 
•!• Proyectos productivos 

Económica j •!• Desarrollo de 1 
'-------'· patrimonio . 

~ /~ 
Personal 

.----------~ 
•:• Infraestructura de 

serv1c1os 

•!• Nutrición y 
alimentación 

•:• Salud e h1g1ene 
•!• Educación 

•:• Equipamiento 
básico 
•:• Recursos Naturales 
•:• V1v1enda 

Persona 
Familia 

Comunidad 
Nación 

·:· Capac1tac1ón para 
el lraba¡o 

Ffsica 

'lbld p 16 

•:• Familias 
•!• Organización comunitana 
•:• Organizaciones de la sociedad 
~· Cultura y recreación 

•:• Información 

Social 

7 



En consecuencia, la concepción del bienestar social cambia por un desarrollo 
centrado en la gente que implica: 

•!• Que las personas participen con el Estado en la corresponsab11idad de lograr 
sus niveles de bienestar 

•!• Que exista la tendencia a generar equidad en la part1c1pac1ón del hombre y la 
mu¡er 

•!• Que se potencialicen las capacidades de los seres humanos en busca del 
me¡oramiento de sus vidas 

•!• Desregular la función del Estado corno único proveedor de los servicios 
sociales 

•!• Vincular los seiv1c1os públicos con los seiv1c1os privados 
•!• Pasar de un Estado proveedor de los seiv1c1os a un estado regulador y 

promotor de la calidad de los servicios Buscando la calidad y ef1c1enc1a que 
tienen los serv1c1os privados 1 ~ 

Dentro de la Política Social se encuentra la dominante y la emergente. la polillca 
social dominante es aquella que se encuentra dentro del marco de bienestar social 
y las polillcas sociales emergentes son las que se perfilan en el modelo 
neoliberal. sus diferencias van más allá de una def1nic1ón. por lo que es necesario 
contemplar los siguientes elementos 

··· · taractorlstíi:a PariCligml domfílante · 
(Estado Benefactor) 

Paradigma emtÍrgente
(Estado Neollberal) 

t----·---------
1 

lnstituc1onalidad ! Monopolio estatal 
¡Financia 

lnstituc1onalidad 
Lógica de toma de 

dec1s1ones 

:01sel'la 
· Implementa 
!Controla 
: Funciones unificadas 

: Centralismo 
. Burocrática 
: Estrategias macro 
: "El Estado Sabe" 
i Asigna recursos 
, administrativa 

Usuario sin elección 

: Pluralidad de subsectores 
'.Estatal 
'Privado (comercial) 
F1lantróp1co (ong) e 

1 Informal (familia) 
. __ F_unc1ones separadas 

Descentralización d 
De proyectos 
Asignación competitiva 
L1c1tac1ones 

Vía Usuario propone 
, ·capacidad de innovación está 
1 de1sem1nada en toda la 
. sociedad y debe aprovecharse· 

---------.. ---------· ..... ·-------- ----------- .. : tf_Of1d_<? de_1nv.f?r~1~f1-~0E_~I ........ _ 



r
. Flnanciami.ento Í~~~atal---~onfinación "lo que no cuesta. 
Fuentes de recursos I' no vale" Recuperación de 

1 

1 costos. 
1 

, "el que puede, debe pagar" 
¡ 1 (nesgo· marginar pobres) 

¡ . 
r· --·--!---------·-

/ Financiamiento De la oferta 1 Subsidio a la demanda 

recursos i Competencia 
1

1 Asignación de Falta de competencia 1 (creación de cuasimercados) 

1 libertad de elegir 1 

i (¿consumidor tiene la! 

¡··-----

1 
Objetivo buscado 

'inf(J_r111ac1ón suf1c1en_tfo?) __ 

Universalismo de la oferta (alto, Universalidad de la sat1sfacc1ón 
costo, bajo impacto) '"tratar desigualmente a quienes 
Oferta homogénea disponible son desiguales socialmente·· 

1 favorece a los informados y 
[ _____________ .) ~9¡¡~z_a~~-- _____ _ 

¡ Criterios de prioridad 
1 y expansión del 

Ampliación progresiva de arriba' Primero. los más necesitados 
hacia abajo ( acceso (instrumento localización) 

1 sistema segmentado) 
"A menor gasto social. menos 

' 
, __________________ j_i;guidad ____ _ 

·----···- -------·---------· 

I- -~obl~ció_n_Obj:t~~o J~~;;;º~;n~a_do~ __ 

1 
Enfoque 

\ 

/----------· 
1 Indicador 

\En los medios 
1 Infraestructura social 
1 Gasto comente 
1, 

----l---~------- ------··----- - --· -
' 
; Gasto público social 

1 

: Pobres 

'En los fines impacto: 
' Magnitud del beneficio que: 
,recibe 
· P O : según objetivos buscados'. 

Relación Costo impacto 

ruentfl Franco. R~ando. 'Los Paradigmas de la Po11t1ca Social en Amertea latina· Tomado de Vanos 
aulC>les. La Politoca Social en Transo0ón Mex<eo 2001 UNAM. ENTS p 25 



l. lnstituclon11id1d 

Monopolio vs plur11id1d de aectores 

Trad1c1onalmente el Estado lleva a cabo todas las funciones en materia de política 
social financia. ·d1sel'\a. implementa, supervisa y ocasionalmente evalúa 

A partir del agotamiento de esta concentración de responsabilidades del Estado, el 
paradigma emergente se centra parcialmente en aportar el financ1am1ento. en 
especial de los programas orientados a la población de menores recursos. en 
ejercer actividades de promoción y ejecución de los programas. en algunos casos 
sólo de manera subs1d1aria. esto es. en reemplazo de otros actores sociales 
llamados en primer lugar a cumplir esas tareas Asi tamb1en las funciones de la 
política social pueden separarse y llevarse a cabo por otros subsectores 
f1lantróp1co o voluntario. comercial e informal" 

En este contexto se distinguen como actores sociales 

a) El Estado 
b) La comunidad Organismos no gubernamentales. asociaciones civiles, 

asociaciones profesionales, redes sociales primarias (familia. amigos. vecinos 
etcétera) 

Es decir se pueden producir reformas que transfieren responsabilidades de 
ejecución o de ciertas etapas de la implementación de polit1cas sociales al ámbito 
social o privado 

Centralismo v11 Descentrallz1ci6n 

"El paradigma dominante se basa en un estado fuertemente centralizado. mientras 
que el emergente promueve tanto la desconcentrac1on corno la 
descentralización"'' 

El centralismo toma dec1s1ones careciendo de la información necesaria sobre las 
peculiaridades de cada zona. también el centralismo ha favorecido en ocasiones 
a un grupo dominante instalado en la capital que utiliza recursos extraídos del 
resto del país 

F• .. ~cc Ro . .i"jO LOS Pitr•':l"9"'ª' ~ '' Poil!ic,¡ ~l•n Arneto Lat/f\' Tom.100 O. ~•r~~ 1ut0t•1i l• Poli!U Social 
~l'I Ttan$1oC>e.n Mf'11Co ;'001 utiiA.M ENTS p 24 
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Asimismo. "se afirma que el centralismo inhibe la participación local, por cuanto la 
forma y el ámbito donde se toman las decisiones hace dificil que los ciudadanos 
influyan en ellas o. incluso fiscalicen el manejo de asuntos que les interesan"13 

La descentralización en primer lugar tiene como meta una mayor equidad. para 
que la política social llegue a todos. aún a los de menores recursos y 
potencialidades, para así combatir la pobreza En segundo lugar ayuda a eliminar 
el control que la burocracia central tenia sobre esta y reducir priv1leg1os y en tercer 
lugar fomenta la part1c1pac1ón directa de las comunidades asi como una gest1on 
más social de ésta en lugar de una gestión únicamente estatal 

Cuando las tareas sociales se descentralizan. las comunidades part1c1pan en la 
construcción de hospitales. escuelas. en la creación de m1croempresas, 
empresas-hogares, y en la construcción de 1nfraestructur a 14 

SegCm Franco, las venta¡as de la descentralización estarían en que puede generar 
un mayor consenso social. derivado de la part1c1pac1on y un control de las 
burocracias, puesto que los programas se conciben en un marco democrático y 
transparente en la toma de dec1s1ones 

Por último, "el proceso de descentralización no sólo se circunscribe a un cambio 
en la modalidad de la dotación de los serv1c1os sociales. sino que supone una 
reorganización institucional en los planos nacional. federal e mcluso mun1c1pal. asi 
como en la redistribución en el mane¡o de los recursos a favor de ayuntamientos y 
comunidades para lograr una asignación más racional de los recursos 
económicos y del pode1 pollt1co"'~ 

Lógica burocrática vs Lógica de proyectos 

En este punto Rolando Franco menciona lo s1gu1ente El paradigma dominante se 
basa en la 1mplementac1ón de programas sociales realizadas por el sector público 
quien los d1sel\a como él estima conveniente, por razones admm1stralivas. 
políticas o de presiones corporativas 

El paradigma emergente tiene como estrategia medular fomentar la part1c1pac1ón 
de otros actores, busca asignar recursos públicos contra la prestación de 
proyectos confeccionados por los interesados de cómo solucionar determinados 
problemas sociales. a fin de garantizar el éxito y la soslenib1hdad de los proyectos. 

1 lboO p 27 
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Fln1nclamlento: fuente de recursos y A1lgn1clón de recursos 
Estatal va Coflnanclaclón 

Dentro del paradigma dominante. el financiamiento de la polillca social proviene 
de fuentes fiscales de la federación por lo que los recursos siempre resultan 
limitados frente a necesidades crecientes de la población, cuando una es 
satisfecha. surge otra probablemente más comple¡a ir. 

Así también, el financ1am1enlo se orienta a cubrir los costos relevantes del 
proveedor que oferta bienes o servicios con los cuales pretende solucionar o paliar 
el problema social detectado 

En el modelo emergente en cuanto al f1nanc1am1ento de la polit1ca social sólo se 
entiende en el marco de la privatización La desregulac1ón y los recortes al gasto 
dan como resultado un cambio de lo público a lo privado en la producción de 
bienes y servicios, por Jo que se delegan funciones normativas de la esfera pública 
a la privada 17 

La política social al pasar del esquema público a lo privado requiere de delimitar 
el agente financiero de los proyectos sociales (fuente y as1gnac1ón de recursos) y 
cómo se obtendrán los recursos para implementarlo para lo cual se consideran 
tres alternativas 

a) La via administrativa del Estado, es decir por el gasto público El gobierno se 
encarga de f1nanc1ar a través del presupuesto publico. es decir el gasto publico 
social asignado a proyectos sociales 

b) El confinanc1am1ento de fuentes de ingreso público y privado El gobierno 
puede seguir financiando pero no operando los serv1c1os. y puede segU1r 
poseyendo pero no administrando sus activos ( esto es una privatización 
parcial) Asl mismo la cof1nanc1ac1ón puede provenir de empresas en diferentes 
formas sostenedores que se hacen cargo del f1nanc1amiento de 
infraestructura, aportes empresariales. via donaciones o financiamiento de 
gastos comentes, gremios empresanales que asuman la gestión. empresas 
que reciban descuentos tributarios s1 destinan recursos a proyectos de caracter 
social 

c) F1nanc1am1ento privado Los proyectos sociales son mane¡ados a través de 
lic1tac1ones que en el marco de la compet1t1v1dad buscan las fuentes de 
financ1arrnento privado para realizarlos. el 1nd1cador uh11zado es la relación 
costo impacto de cada programa '6 
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"El aumento de la demanda por los servicios públicos deberla incrementar el 
surgimiento de una oferta de alternativas mayor y más variado, lo que generarla 
competencia entre los proveedores dando lugar a un me¡oram1ento de la calidad 
de los se1vic1os ofrecidos, sin embargo, lograr este ambiente compet1t1vo en la que 
se articula la mezcla público- privado exige que el Estado norme. supervise e 
intervenga para inducir a los oferentes a reducir costos y responder a las 
necesidades de las personas"'" 

Universalismo de la oferta vs Universalidad de la satisfacción 

Franco define el universalismo como una oferta homogénea abierta a todos, 
difunde valores y creencias que fomenten la integración social y la idea de 
igualdad, pero en la practica los principales beneficiarios de los serv1c1os públicos 
sociales han sido los sectores más instruidos. mas informados mas organizados 
que viven en áreas me¡or dotadas de serv1c1os. que cuentan con recursos para 
hacer frente a tos costos de transacción 

En el paradigma dominante. la cobertura de los programas de protección social se 
expande de arriba hacia aba¡o. empezando por quienes tienen menos 
necesidades y más capacidad de defensa de sus mtereses 

"Existen tres criterios para asignar recursos en el ámbito social destinarlos al que 
llega primero. a los que llenen menos necesidades. o a los más necesitados. El 
paradigma emergente pugna por el último y propone implementarlo a través de la 
focalizac16n"2º. donde existe más cuest1onam1entos o compromisos politicos. 

La estrategia de localizar parte de 1dent1f1car con la mayor prec1s16n posible a los 
benef1c1arios potenCJales para los que se diseña el programa con el ob¡et1vo de 
asegurar un impacto per cap1ta elevado mediante transferencias monetarias o 
entrega de bienes o serv1c10s 2

' La focalizac1ón responde a 1nd1v1duos. grupos o 
comunidades que han sido rezagadas de los benef1c1os sociales y que 
constituyen locos de emergencia que deben atenderse a corto y mediano plazo. 

'' Fratie:o ROiando lO'i Pa1>:11Q"\a1 O. la Pollfca 5-0c.llil to" Mw>nu l~1'"'.a ON1 CUdl o 3.2 
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Poblaclón Beneficiarla 
CIHe media o lntereae1 organizados va grupos pobres 

Tradicionalmente el Estado se preocupo por atender a grupos que de alguna 
manera ejerclan presión sobre él, principalmente la clase media facilitando el 
crecimiento de un mercado interno para interés de la industria nacional 

En cambio ahora la única forma de lograr la equidad es atender a los más 
necesitados, primero porque se encuentran en una s1tuac1ón de carencia extrema. 
y segundo porque los sectores que han sido benef1c1ados, cuentan por lo menos 
con más capacidad para solucionar más autónomarnente sus problemas 

Enfoque 
En los medios va los fines 

El paradigma dominante ttende a darle más 1mportanc1a a ampliar la cobertura. es 
decir mientras mayor sea la cobertura me1ores resultados. aunque muchas veces 
para elevar esta cobertura se incluye a benef1c1anos que no tienen necesidades 
insatisfechas También tiene que ver con la 1nvers1ón en infraestructura social 
(construcción de escuelas. hospitales. etc) pero carente de recursos para 
f1nanc1ar los gastos corrientes ( personal. equipamiento. instrumentos o 
materiales) En otro de los casos se eleva el gasto comente para pagar sueldos. 
sin saber si quien los percibe hacen su traba¡o en forma adecuada y si los 
destinatarios se benef1c1an realmente con las prestaciones 

Por lo que el paradigma emergente se interesa por el impacto. es decir por el 
benef1c10 que reciben los deshnatanos de los programas. de acuerdo a los 
ob¡eltvos buscados. Lo que requiere de una metodologia que permita d1agnost1car 
y evaluar la magnitud de los proyectos 

Indicador utilizado 
Gasto público social vs costo-impacto 

"El gasto social es la suma de todos aquellos gastos que realiza el Estado que 
posee una connotación social"" Este representa un mal indicador ya que existe 
una relación inversa entre su monto y la magnitud de la pobreza a más recursos 
disponibles. menor cantidad de pobres. esto quiere decir que el gasto socral puede 
ser ultltzado con mayor o menor ef1c1enc1a y producir impactos diferentes a los 
benef1c1anos 

"El paradigma emergente insiste en la necesidad de 1nd1cadores que midan la 
ef1cac1a y la ef1c1enc1a de cada programa especifico. a partir de la relación costo-
1mpacto. que permite apreciar s1 el programa está optimizando los recursos y si 
maximiza el impacto al menor costo pos1b1e·Zl 
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La transición se da en un escenario donde surge la mezcla del modelo dominante 
y el emergente creando nuevas estrategias en la búsqueda de soluciones 

Finalmente podemos decir que la política social de ser una política macro. 
diseñada por el Estado y operac1onalizada por las 1ns11tuc1ones publicas ahora es. 
una polil1ca localizada y d1r1g1da a grupos sociales vulnerables. tiene una 
operación micro social donde la población debe part1c1par en el diseno. 
formulación. ejecución y gestión de la misma. de lo contrario continuaremos 
acrecentando la brecha entre pobres y ricos 

Lo que se requiere es consolidar la polit1ca social para que responda a las 
necesidades de la población. mediante el fortalec1rn1ento de los canales y flu¡os 
de información que posibiliten la torna dec1s1ones a nivel local y de esta forma 
hacerlos part1c1pes a la población desde la planeac1ón. operación y evaluación de 
los proyectos sociales 



La transición de la politlca social 
y el Trabajo Social 

Trabajo Social se define como la disciplina de las c1enc1as sociales que diseña y 
desarrolla modelos de a1enc1ón. la promoción de allerna11vas de solución y la 
prevención de problemas sociales. en el ámb1lo 1nd1v1dual. grupal. comunitario y de 
la sociedad en general'' 

En !al senlido el Trabajador Social puede y debe consllluirse como un profesional 
indispensable en el escenario de las polihcas sociales. ya que su formación y 
quehacer profesional le perm1le investigar problemas sociales. d1agnosl1car y 
jerarquizar problemas med1anle una relación directa con la población planear 
acciones a nivel micro y macro social. tend1enles a sa11sfacer necesidades de la 
sociedad 

De acuerdo a la s1luación económica. polihca y social del país se ha buscado 
implemenlar diferentes procedim1en1os y acciones que den respuesta a las 
necesidades y problemas de los gobiernos en turno Es a partir de estos 
proced1m1entos y acciones eslatales definidos como polit1cas sociales que el 
Trabajo Social ha delineado. perfilado y proyeclado su quehacer y sus diferentes 
acl1v1dades. para operat1v1zar las inst1tuc1ones y organismos del ámb1lo social para 
lograr una 1ntervenc1ón efectiva 

Es por eso que duranle el periodo de lrans1c1ón que presenlan las polil1cas 
sociales es 1mportan1e ubicar la labor del Trabajador Social denlro de este 
proceso Aclualmenle se requiere mucha alenc1ón a esle enfoque. ya que se 
observa una 1endenc1a hacia la pr1vatizac1ón de serv1c1os pone de relieve la 
necesidad de una actilud 1nqu1s111va hacia las políticas que dan origen a servicios 
publicos y privados y las expectahvas que eslas polil1cas 11enen de los 
profesionales que las 1mplemenlan. 

Trad1c1onalmenle el Trabajo Social se le ha considerado una profesión ligada 
inl11namenle al func1onam1en10 de la esfera eslalal. cuya labor es configurada e 
impulsada para promover y operahv1zar las polil1cas de desarrollo social que los 
d1ferenles gobiernos han programado n 
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Las instituciones son las instancias del Estado que permiten operar las politicas 
sociales. Tienen un aparato normativo encargado de elaborar los planes, 
proyectos y programas para el desarrollo social. por lo que toda mshtución ya sea 
pública o privada busca dar respuesta a las demandas de los problemas 
cotidianos. vinculados al campo social, económico y polit1co 

A lo largo de la historia del Traba¡o Social, se observa que siempre ha centrado su 
labor con diversas 1nst1tuct0nes. en un 1nic10 fueron religiosas. de benef1cenc1a y 
asistenciales. enfocándose a la atención de necesidades y demandas sociales 

La institución es el enlace entre el Traba¡o Social y las polit1cas sociales, ya que el 
profesional al insertarse en una determinada 1nst1tuc1ón forma parte del equipo de 
traba¡o que se encarga de operar las polil1cas sociales 16 

Es decir, Trabajo Social aparece primero como una labor profesional, reconocida y 
legitimada dentro de las msl1tuciones públicas. e¡ecutando proyectos que dan 
respuesta a un sistema de planeac1ón a un nivel macro 

Instituciones 
Públicas 

Trabajador 
Social ~unidad 

El Traba¡ador Social aparece corno el mediador entre las mst1luc1ones públicas 
(que ofrecen los satisfactores) y la comunidad (que presenta las carencias) 

El estudio y atención a los problemas sociales es lo que h1slóncamente ha 
caracterizado al Traba¡o Social. lo que 1rnpltca responder eficiente y 
oportunamente a la dinámica actual de la sociedad y a las demandas de bienestar 
de la población 

El paradigma emergente requiere de un traba¡ador social que de respuesta al 
mercado. a las organizaciones civiles, a la familia y a la sociedad. en un nivel 
micro 
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ESTADO 

FAMILIA 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

ORGANIZCIONES 
CIVILES 

La postura actual de la pollhca social no es exclusivamente responsabilidad del 
Estado. lo que exige una mayor part1cipac16n y responsabilidad compartida de Jos 
sectores público. privado y social en el diseno. 1mplementac1ón y e¡ecuc16n de 
proyectos sociales. generando asi una nueva relación entre los diversos actores 
que conforman la polit1ca social el Estado. las 1nst1tuc1ones privadas. la sociedad. 
la familia y las organrzac1ones c1v1les 

Es importante mencionar que en la etapa de trans1c16n se genera un proceso de 
ampliación de los espacios de acción profesional. ya que aún cuando los espacios 
públicos estatales serán Jos de mayor presencia de Trabajadores Sociales. 
también ingresan s1gnrf1cat1vamente a otros espacios laborales como los de 
rnst1tuc1ones privadas. c1v1les y de las organrzac1ones no gubernamentales. 

Actores do la política social 

Los actores de la pollt1ca social son 

1 Actores de las in1c1at1vas estatales Estado. Gobierno y sociedad política 
2. Actores de las rn1c1at1vas privadas· Mercado e instituciones de asistencia 
privada 
3 Actores de las rn1ciatrvas socio-c1v1les· Asociaciones c1v1les. movimientos 
ciudadanos y organ1zac1ones sociales 

La alianza entre el Estado y el mercado. conlleva premisas del Estado mínimo. 
subs1d1ar10. coprotagon1sta en los aspectos econom1cos y sociales. a una serre 
de 1nic1at1vas privadas consistentes y hegemónicas 
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Una de las principales lecciones de la historia de la polltica social en nuestro pals, 
es que no se alcanzara una plena democracia y un desarrollo social progresivo por 
los distintos sectores de la sociedad y sin un protagonismo y una alianza 
estratégica entre la totalidad de los actores de la polihca social Una articulación 
estatal-socio-civil-privada bien organizada infunde profundidad en el impacto social 
de los d1st1ntos proyectos y promueve una amplia part1c1pac16n de todos lo 
sectores en los asuntos públicos 11 

En este contexto. el bienestar social será 1dentrf1cado como logro ind1v1dual y como 
responsabilidad personal y familiar El desarrollo social será 1denhf1cado como 
proceso para satisfacer necesidades básicas a sectores de la población 
considerados como prioritario pobres. pobres extremos e indigentes 

Hablar de una pluralidad estratégica de la polit1ca social radica en conformar y 
establecer sistemas de carácter público con los actores estatales y c1v1les. 
complementados con los privados a través de redes que permitan interactuar en el 
diseño. gestión. e¡ecuc16n y evaluación de proyectos sociales 

En la actualidad la población que padece los problemas de pobreza. desempleo y 
exclusión exige políticas sociales eficaces y una adm1nrstrac1ón ef1c1ente. además 
nuevas estrategias de los profes1onrstas que las unplementan. y de esta forma los 
proyectos sociales ocupan un lugar estratégico en el campo de acción de los 
traba¡adores sociales 

Este escenario representa un gran desafio para los Traba¡adores Sociales ya que 
en la nueva v1s16n de las Políticas Sociales. resulta necesario desarrollar nuevas 
estrategias de su 1ntervenc1ón 
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CAPITULO 11 

TRABAJO SOCIAL FRENTE A LA NUEVA VISIÓN 
DE LAS 

POLÍTICAS SOCIALES 

1. Campos del área aoclal 

•:• Cambio demográfico 
•:• Adultos 
•:• Jóvenes, adoleacentea y niños 
•:• Influencia de la educación 
•:· Loa efectos de la transición económica 
·:· Loa efectos e loa cambios tecnológicos y de lnternaclonallzaclón 
•:• Loa cambios aoclalea 

1. Laa mujerea 
2. Loa grupos aoclalea marginado• 

2. Desafio del Trabajo Social frente a la nueva vlalón de las polltlcaa sociales 



CAMPOS DEL ÁREA SOCIAL 

La evolución social ha sido comple¡a y se manifiesta en una amplia gama de 
fenómenos determinantes de la vida de los mexicanos. desde 
modificaciones en las percepciones. motivaciones y conductas ind1v1duales. 
actitudes. valores y aspiraciones. hasta la recomposición de grupos o 
agregados sociales y la alteración de los comportamientos colectivos en 
relación con los asuntos públicos. modos de part1cipac1ón y formas de 
organización de la gente. por citar algunos Los cambios que han tenido 
lugar en los diferentes grupos sociales y regiones del pais se han refle¡ado 
en una mayor pluralidad y diversidad social y cultural Como resultado. los 
mexicanos de hoy son distintos de los de épocas anteriores 

La sociedad mexicana requiere un Estado que planee sus acciones a largo 
plazo y las encamine a lograr un pais cada vez más ¡usto y humano. con 
capacidad de respuesta que inspire confianza 

La evolución de la sociedad mexicana en las últimas décadas obedece a 
múltiples razones como el cambio demográfico la elevación de los niveles 
de educación de Ja población. profundos cambios en lo económico. intereses 
y valores emergentes. nuevas formas de asociación u organización social. 
cambios Jecnológicos e internac1onalizac1ón 

En base a lo anterior el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el área 
de Desarrollo Social y Humano considera 

El cambio demográfico: La transición demograf1ca ha modificado el perfil 
poblac1onal de México. esto determma que en los próximos ar'los las 
demand,1s sociales. en sus aspectos cualitat1vo y cuant1tat1vo irán vanando. 
presentando condiciones d1st111tas a las del pasado Los retos en educación. 
salud. v1v1enda. desarrollo regional y preservación del medio ambiente. pero 
sobre todo los aspectos de eqwdad entre grupos sociales en estos asuntos. 
refle1arán la cambiante demanda por grupos de edades género y 
localización geográfica. 



Los adultos: en México hay aproximadamente 44 millones de personas con 
más de 25 años de edad, de las cuales 31 millones no han cumplido los 50 
años y, en general su vida productiva se ha desarrollado en condiciones de 
baja remuneración. alto subempteo y un ahorro prácticamente nulo. además 
que Ja mayor/a cuenta con educación msuf1ciente req111eren de protección en 
el cwdado de /a·salud y de msegundad ante nesgas económicos y naturales 
Por esto resulta necesano poner en práctica políticas sociales y económicas 
que les permitan acfllallzar SllS hab1/1dades y C€1pac1dades para part1c1par 
con éxito en actividades productivas y gozar de mveles más altos de 
seguridad y calidad de vida 

Los jóvenes, adolescentes y niños: La mayoria de los poco más de 19 
millones de ¡óvenes. /10mbres y mu¡eres con edades entre 15 y 24 arios. 
demandan una buena educación. salud, Cllllura. recreación y deporte pero. 
sobre todo. w1 fuerte impulso a la apertllra de oportumdades económicas. 
incluso social y gran énfasis e11 los aspectos de eq111dad dada lél diversidad 
que caraclenza a la población Los nirlos y adolescentes con edades hasta 
de 14 años. Sllman poco más de 33 11111/ones adenuls de necesidades de 
salud. ecJ11cac1ón y otras tradicionales. este gwpo enfrenta problemas 
emerge11fes como slf1mcio11es de violencia y desmtegrac1ó11 fam1l1ar, 
adiccio11es. traba¡o //Jfa11/1I y otros Un caso mlly notable es el de los 
llamados mños de la calle Las políticas que se drrijar1 hacia los gnipos de la 
infancm. la adolescencia y la )llvenllld seran trascendentales para el 
desarrollo nacional porque represe11tan el futuro de México 

La Influencia de la educación: La igualdad de oportumdades para acceder 
a la educación todavla no se /Ja logrado pélra todos los grupos sociales. 
especialmente en los mdigenas. La deserción escolar en la educación 
bas1ca es alta. sobre todo en el nivel de secundana. donde sólo el 76 3% de 
los estlld1antes qlle mgresan concluyen el ciclo En los ruveles educativos 
supenores el fenóme110 del abandono es aun mayor aunqlle existen 
notables excepciones. qwenes logran un grado uruvers1tano provienen por lo 
general ele famrl1as de ingresos medios y altos Las desigualdades 
edllcat1vas son notables. sobre todo entre el medro rural y el urbano. y en 
especial. en al población mdige11a 

Otras def1c1encras se relacionan con la r11suf1c1ente vmculac1ó11 entre la 
educación tecnológica y el aparato productivo. con el mantemmiento de 
paradigmas que no /Jan valorado adecuadamente la adqws1c1ón y el 
desanoflo de capacidades para aprender durante toda la vida. y co11 la poca 
atención qlle se da la c1enc1a. a la mvest1gac1ón c1entlf1ca y al fomento de la 
//JnovaCIÓll 
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Los efectos de la transición económica. Aumento el número de 
mexicanos en condiciones o pobreza extrema, pues las comunidades con 
problemas de aislamiento geográfico o mlnima escolaridad que 
crónicamente padeclan esta situación, como son las mdigenas. resultaron 
afectadas por la pobreza derivada de ta contracción severa de os mg1esos y 
pérdida patnmomal de otros grupos sociales 

La apertura del comercio nwndml, la liberación de la mvers1ón extran¡era y la 
desreg11lación que fomento la competencia y elimino el protecciomsmo. /Ja 
ofrecido oportumdades de me¡oramiento para gnipos con dete11mnadas 
caracterlsticas de educación. cal1f1cación laboral, edad y local1zac1ón. 
aunque también /Ja implicado desventajas o nesgas para otros. 

Los efectos de /os cambios tecnológlcos y de la Internacionalización. 
El aprovec/Jan11ento de opo1tu111dades para el me¡oram1ento de la 
product1v1dacl y el ingresos /Ja sido desigual. debido a la 111compat1bilidad 
entre la d1stnbuc1ón previa do habilidades y capacidades de d1stmtos grupos 
de población y los nuevos requenn11ontos planleados por las tecnologlas 
modernas 

La mserc1ón cada vez mayor de México en la comw11dad 111temac1onal ha 
abie1to flujos de 111versión y de comercio que f1an creado nuevos empleos y 
alicientes. especialmente en las regiones del norte del pais Sm embargo. la 
migración 111tema e 111temac1onal se ha disparado mduc1da por la 
desigualdad geográfica y de oporlumdades en la economia global y 
establecer nuevas políticas que promuevan un desarrollo s11stentable 

Los cambios socia/es. El carácter de la sociedad mexicana reqwere de 
una adaptación constante para asumir ol 1111evo papel de la mu¡er y fomentar 
el fortalec1m1onto de las familias. la arl1culac1ón de tepdo socml y el 
surg11111onto do n11evas fo11J1as do expresión y pan1c1pac1ón 

Las mujen1s. La educación entro las nw¡eres /Ja favorecido la 
defensa de sus derechos humanos. sociales. pol1t1cos y económicos. 
coadyuvando a la reducción de 111¡ust1c1as e meqwdades que 
ancestralmente han enfrentado Por otra palte. su parl1c1pac1ón es 
cada vez más amplta y decisiva en los diferentes ámbitos del 
quehacer socml. económico. polltico. cultural y deportivo. lo que ha 
ennquecido notablemente al pals. hasta convenirse en propulsor de 
cambios muy 1mpol1antes 
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A pesar de la creciente participación laboral femenina. subsisten 
numerosas diferencias respecto de la situación de los hombres, tanto 
en lo referente al salano como en el nesgo al desempeñar empleos 
precarios. Las mujeres continúan llevando a cabo la gran mayor/a de 
las /areas en el hogar. Sin embargo, entre los jóvenes. los /Jambres 
se responsabilizan cada vez mas de una mayor ca11t1dad de tareas 
relativas · al /Jogar. au11que permanece la me11or contnbuc1ó11 
masculina en la d1v1sión domestica del trabajo 

Ante el msuftciente desarrollo de p1áct1cas e 111st1t11c1ones sociales 
para apoyar los esfuerzos femenmos en act1v1dades productivas 
remuneradas. como so11 la ms11f1cienc1a de guardertas y la 
persistencia de conductas d1scnminatonas para su co11tratac1ón y 
remuneración, asi como el mc1p1ente perfecc1onam1ento jWld1co y 
judicial para protegerlas de abusos en el ámbito laboral, del acoso 
sexual mclus1ve, muc/Jas mujeres han pagado. llljustamente. im alto 
costo para ayudar al desarrollo social de sus familias La maternidad, 
como asunto social fundamental. implica costos de diversa Indo/e que 
/Jasta a/Jora no se /1an distribuido eqwtat1vamen/e entre los actores 
productivos y sociales. co11centrtindose casi en su tota/Jdad en las 
mujeres. en pef)111c10 de sus oportumdades de desarrollo lwmano y 
social. 

Los grupos socia/es m•f9Í.!1!!.d.os. La pobreza en México se 
encuentra muy extendrda a lo largo y ancho del pais. no solo es 
causa de profundo sufnm1ento para los mdlones de personas que la 
padecen. s1 no que es motivo de agravio para la sociedad en su 
conjunto. al poner en claro la ex1stenc1a de fallas e11 las fom1as de 
conv1venc1a. so/Jdandad y d1stnb11c1ón de oportumdades entre los 
individuos ~8 

Cambios que a su vez se convierten en nuevas áreas de 1ntervenc16n para 
el quehacer profesional del Traba¡o Social. que le exigen otras formas de 
concebir a su ob¡eto de estudio y nuevas metodologías para intervenir sobre 
los problemas sociales 

La mayoria de las personas y las familias en México encuentran todavía en 
diversas políticas sociales la esperanza de alcanzar un desarrollo personal 
más pleno. Un meioram1ento económico y una pos1c16n social más alta S1 
embargo. también expresan su 1nsatisfacc16n con la calidad de los bienes o 
servicios que obtienen mediante algunos programas gubernamentales 
relacionados con la salud y la educación a todos los niveles y asimismo 
cuestionan la 1nequ1dad en el acceso y en la calidad de la infraestructura y 
los serv1c1os asociados a estos programas en las d1st1ntas regiones del país. 
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En la actualidad, la conciencia generalizada de que los recursos que se 
aplican en los programas provienen de las contribuciones de la población 
conduce a exigencias crecientes ante las autoridades a cargo de tales 
programas, para que los lleven a cabo con equidad y de manera ef1c1ente, 
honesta y en términos de calidad satisfactoria para los usuarios 

En un pals con crecientes desigualdades sociales. el fortalec1m1ento y la 
transformación de las polilicas públicas. es una necesidad inaplazable La 
responsabilidad. transparencia y rendición de cuentas es necesario para 
lograr incrementos de calidad y eficiencia que redunden en mayor 
satisfacción de la población. en la atención de grupos excluidos y 
marginados y en la optimización de los recursos presupuestales destinados 
a su atención. 

Para enfrentar estos problemas el gobierno federal. en el área de desarrollo 
social y humano plantea objetivos rectores que dan sentido de unidad al 
conjunto de acciones de las secretarias de estado y entidades que la 
integran Estos objetivos rectores se refieren a 

1 Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos. 
2 Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades 
3 Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y 
de iniciativa individual y colecliva 
4 Fortalecer la cohesión y el capital sociales 
5 Lograr un desarrollo social y humano en armenia con la naturaleza 
6 Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la 
confianza ciudadana en las instituciones 

Para su cumplimiento. indudablemente se requieren de programas y 
proyectos que consideren como eje medular a los tres niveles de gobierno y 
a la participación de la sociedad civil 



DESAFIO DEL TRABAJO SOCIAL FRENTE A LA NUEVA 
VISIÓN DE LAS POLITICAS SOCIALES 

Frente a este desafio. las nuevas lineas de pensamiento ofrecen una 
riqueza analltica mayor. desde esta perspectivas el valor de la equidad y los 
deberes de solidaridad exigen reafirmar las asp1rac1ones a partir de las que 
se nutrieron las instituciones que fueron creándose durante más de un siglo 
para atender a la población 

La reivindicación de las libertades pos1t1vas, el reconoc1m1ento de la 
posibilidad de anticipar las consecuencias negativas de mercado y, por lo 
tanto. de adoptar polil1cas activas y preventivas. la introducción de la noción 
de diversidad, entre otras. son pnnc1p1os que enriquecen la leg1timac1ón de 
las instituciones del Estado de Bienestar y abren nuevos caminos para su 
reconstrucción, superando las def1c1entes y carencias tradicionales 

Es así. que el Trabajo Social es la profesión que está llamada a jugar un 
papel clave en esta coyuntura. orientada a intervenir con la sociedad en la 
construcción de soluciones a la problemática social que la aqueja: donde el 
trabajador social llene por funciones la investigación social. la organización 
social. la capac1tac1ón social. la admin1strac1ón. la planeac1ón y 
programación. la educación social y por su puesto la gestión social, 
orientados a intervenir en procesos sociales para la satisfacción de 
necesidades sociales y a la realización del hombre en un plano de dignidad 
humana'9 

'' SincheZ RoUde. Manuel 'Monull ~ Traba¡O Soc>at', UWJ.I - ENTS 1996. p t615 

25 



INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 

OIWANIZACIÓN 
SOCIAL 

CAl'ACITACIÚN 
SOCIAL 

UESTION 
SOCIAL 

EDl lCAl'IÚN 
SC>CIAI. 

l'l.ANEACIÓN Y 
PROGRAl>IACION 

:\D\111'\IS 1 RA< ·1(1N 

Fuente Sancnez Rosado Manuel ·Manual de Traba¡o Sooar UNAM - ENTS 1996 p 1(;6 

Las áreas de intervención son múltiples d1vers1f1cándose en la medida en 
que los modelos de desarrollo económico han sido incapaces y poco 
eficaces para atender a grupos y sectores mayontanos de la sociedad. Asl el 
campo de acción del profesional presenta un abanico de áreas de 
intervención tanto en el marco de la administración pública como en 
programas no gubernamentales 

--------------------



El neoliberalismo (1982 - 2000), desencadena un lento pero profundo 
proceso de autonomla de los actores sociales inmersos en la polit1ca social 
lo que origina que los procesos sociales se generalicen y rebasen los 
marcos y los limites del Estado Por tal motivo la sociedad c1v1I integrada por 
intelectuales, estudiantes. mu¡eres, organizaciones c1v1les, populares, 
indlgenas, campesinos, obreros, independientes del poder del Estado. como 
la sociedad pollt1ca cuyos integrantes son partidos políticos opositores, 
legisladores, autoridades y en general grupos inmersos en la estructura del 
poder, se convierten en protagonistas de procesos de mov11tzac1ón para 
debaltr en lomo a la formulación de las acciones soc1ales 30 

Es claro que las decisiones que se plantean con respecto a las 
formulaciones sociales deben ser desde adentro y desde aba¡o es decir. se 
debe tomar en cuenta a los protagonistas y benef1c1anos directos de los 
programas sociales 

En la trans1c1ón al neol1beraltsmo. a través de una alianza entre el Estado y 
el mercado, los actores de la polllica social mencionados en el capitulo 
anterior, aun cuando pueden ser mecanismos de prioridad para construir un 
nuevo modelo de políticas sociales part1cipat1vas. todavía sostienen la 
alianza estratégica Estado - mercado. que deb1l1la a los actores socio -
c1v1les con respecto a la toma de decisiones sociales. aunque crezcan en 
cobertura y capacidad de operación 

El quehacer del Traba¡o Social se ha visto influido por 

1- El consenso pragmático de lo social donde privilegia la concertación de 
actores en el corto plazo. no para definir la poliltca social. sino para operar la 
1nsl1luc1onal1dad social y para ofertar servicios sociales sin tomar en cuenta 
una mirada a largo plazo, lo que supone una utilización interesada de las 
fuerzas sociales y c1v1les que en lugar de mod1f1car el origen de los 
problemas sociales. retomaría sólo atención emergente. volviendo a 
desarrollar papeles as1stencialislas 

2- La pluralidad estratégica la cual plantea compartir la def1n1c1ón. gestión, 
desarrollo y evaluación de las políticas sociales entre los actores estatales, 
socio - civiles y privados con el ob¡et1vo de extender los derechos sociales. 
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Esta pluralidad la integran dos aspectos muy importantes: la 
descentralización que implica que el gobierno local transfiriendo 
competencias a los estados y municipios deben descentralizar funciones y 
decisiones a los actores socio - civiles. sólo así la gente se verá capacitada 
para participar. El otro aspecto es la part1cipac16n. que llevará a que los 
ciudadanos se sientan responsables de su bienestar en particular y del de la 
sociedad en general 31 

Las alianzas entre los distintos actores son el marco ideal para la 
participación. por ello debe verse ampliado de forma considerable y 
progresiva en los próximos años. donde el Estado debe tener como uno de 
sus ob¡et1vos impulsar. promover. fortalecer y favorecer la organ1zac16n de 
los grupos sociales y c1v1les En general se trata de que a través de la 
part1c1pación de la población en los actores socio - c1v1les. el Estado asuma 
eficazmente los intereses sociales de las clases populares y desfavorecidas 

MODELO NEOLIBERAL MODELO SOCIO ·CIVIL 

Su1eto Consumidor Su¡eto Social 
Bienestar Social corno Bienestar Social compartida 
responsabilidad individual entre la Sociedad C1v1I y el 

Estado El Mercado es un 
complemento 

Estado Re¡¡ulador Estado Promotor 
Crec1m1ento económico - Crec1m1ento de las m1c1at1vas 
Chorreo SOCIO - CIVIies 
Pacto Social Excluyente Pacto Social Incluyente 
Mercado actor principal Estado - Sociedad CIVIi actores 

pnnc1pales 
Part1c1pac1ón Social Media - Part1c1pac1ón Social Alta -
Ulllilansta Solidaria comprometida 
Subs1d10 a la Demanda Subs1d10 a la Oferta y a la 

Demanda 
Construcción desde arriba Construcción desde aba¡o 
F manciam1ento Mixto - Fmanc1am1ento Mixto - Sohdano 
Opt1rn1zación de recursos - comprometido 

Fuen1e Eh EvangehMa Mat11nez Mod~k>s de Pollt~ Sooal. Matf.!nal oe traba1o ENTS-UNAM. 2001 
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Esla slluación obliga a buscar nuevas formas de intervención, y es aquí 
donde el traba¡ador social eslá capacitado par interpretar desde una 
perspectiva integral la problemática social e intervenir en los procesos 
sociales onenlados a la satisfacción de las necesidades de la población, por 
lo que promueve el desarrollo humano incorporando de manera activa y 
comprometida a la población en estrategias que contribuyan a elevar el nivel 
de vida de la misma 

El Traba¡ador Social es un colaborador en la 1mplementac16n de las Politicas 
Soc1ates. y es uno de los profes1on1stas que traba¡a más estrechamente con 
la población, lo que da como resultado que posea un conoc1rn1ento más 
cercano de la problemática de los grupos sociales en el contexto en que se 
desarrollan 

Una de las alternativas es la formulación. elaboración e 1mplernentac16n de 
proyectos sociales. en donde el Traba¡ador Social. por la naturaleza propia 
de la disciplina. esta capacitado para intervenir en forma ínter y 
multidisciplinaria en la planeac1ón. ejecución. coordinación. control. gestión 
y evaluación de los mismos 

En este escenario se generaliza la conv1cc1ón de que se debe estructurar el 
desempeño de las funciones estatales en estos términos A través de 
proyectos se accede al financiamiento. se ad¡ud1can responsabilidades 
1nst1tuc1onales y se distribuyen acciones entre distintos niveles de gobierno 
Son medios por los que puede intentar una transformación de las 
modalidades de gestión permiten establecer el marco para la fi¡ación de 
prioridades e instalar sistemas de segu1m1ento y evaluación" 

Traba¡o Social se ha centrado en el diseño de proyectos d1ng1dos por 
1nst1tuc1ones. ahora es necesario emprender proyectos de carácter social 
fundamentados técnica. económica y socialmente para someterlos a 
lic1tac1ones. para pos1b11itar una mayor capacidad de análisis y de 
part1c1pac1ón social para la asignación. d1str1buc1ón y ut11izac16n de recursos. 
asl como una rne¡or determinación de sus impactos de costos y de 
destinatarios 

Esta exigencia de un rne¡or uso de los recursos sociales plantea la cuestión 
de los modelos de organización y gestión Todo ello hace que la necesidad 
de actualizar aquellos modelos como una consecuencia de las nuevas 
realidades sociales y de las nuevas orientaciones de la politica social. así 
corno una cond1c1ón necesaria para atenderla e implementarla 

Ma~,ri~z Noyuf'ra RCl-bf>1o lot ptoy•C10l J.OO•les ce'1H• omrupoff'l'll" •: Ccr.'IC>0'11i~'1fO tstr•tf'9>eo 
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CAPITULO 111 

TRABAJO SOCIAL EN EL DISEÑO, LA 
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS SOCIALES 

1. Proyectos sociales 
2. El ciclo de vida de los proyectos sociales 
3. Modernización y gestión social 
4. Metodología par la gestión de proyectos sociales 

•) 0.1crlpclón dtl problem• qu• •l•ct1 1 11 pobl1clOn obteUvo 

b) b)Aníll1l1 cM loa obl•Uvo1 de imp1cto • ld•nllt1caclon d• IH •r•H de lntMV•nclón 

e) c)Oncrlpclón d• 101 1ervlcio1 r metH d• producclon • 1mp1c10 

d) d)0.1crlpclón del modelo de organluclon y QHllOn 

•) 1)1denllf1c1clón de IH brechH (d• tormulaclon y gHtlOn) y 101 nodo111trateglco1 

f) f)Aníll1l1 c1u111 de 101 nodos e1tr11tg1co1 

gJ g),ldanUficaclOn y de1crlpclón de 101 ftclllladorH 

h) h)ldenUflt8Clón y ltl.cclón de 101 HndetOI HlflltgiCDI 

1) l}Dlaeno le Implementación d• 101 1endero1 

s. Ejes de gestión 
6. Modelos de organización y gestión social 
7. Estudio de mercado, técnico y financiero 



TRABAJO SOCIAL EN EL DISEÑO, LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROVECTOS SOCIALES 

Los trabajadores sociales en menor o mayor grado siempre hemos desarrollado nuestro 
trabajo a partir de planes. programas y proyectos impulsados por el Estado tratando 
problemas o áreas puntales a través de la intervención del hombre. la familia. el grupo o 
la comunidad. El contexto actual como Estado empobrecido. el recorte en los recursos 
destinados a las pollllcas sociales e inmensas rnayorias excluidas en niveles por 
deba¡o de la linea de la pobreza torna. 1nef1caz y obsoleta la modalidad operativa 
1nst1tu1da por décadas 

Es en este punto donde debernos hacer una rev1s1ón en nuestro accionar profesional y 
constru1r una slntes1s entre lo esencial de nuestra profesión en el pasado y los nuevos 
caminos que abren hacia el futuro: no es una tarea fácil ya que implica una coordinación 
formal y efectiva donde todas las áreas aportan recursos humanos. equipamiento y 
financiación 

Los proyectos sociales pueden concebirse corno un proceso de conversión. como ciclos 
de acción o con¡untos de productos. resultados e impactos )J 

Por proyecto social se entiende a un con¡unto de promesas y compromisos de acción 
onentados hacia un fin y. más especif1camente. a prev1s1ones de comportamientos 
deliberados. transferencias. intervenciones o tratamientos que llenen por propósito 
provocar impactos sobre ind1v1duos o grupos denominados también población ob¡ellvo, 
grupo meta o benef1c1anos. y que comprenden una determinada as1gnac1ón de recursos 
y responsabilidades Su propósito es satisfacer necesidades básicas. construir 
capacidades. modificar cond1c1ones de vida o introducir cambios en los 
comportamientos. en los valores o en las actitudes que los sustentan 

Ma'11~z N09~1ra R~no lo1 Pr~os Sociafi dt ll C•rteta OrmCKK.ntt at ~o E1trr.19co CEPAL. Of'rfU. 
Sari11a.io de Ch,)t> p 12 
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En particular los proyectos: 

•:• Constituyen expresiones de las politices selectivas que atienden a las 
heterogeneidades sociales y procuran la construcción de capacidades 

•!• Tienen atributos que les permiten responder en mayor medida a los entenas de 
focal1zac16n fundados en la necesidad de introducir me¡or orientación al gasto 
social, en particular pnvileg1ando a categorías de ciudadanos por sus condiciones 
de nesgo o carencias 

•:• Se prestan al financ1arn1ento compartido, con aportes de la cooperación técnica y 
financiera internacional 

•:• Brindan la posibilidad de mayor coord1nac16n y concertación en las acciones 
desplegadas por distintos niveles de gobierno 

•:• Permiten articular las contribuciones estatales con los recursos de las 
organizaciones comunitarias y no gubernamentales 

•!• Se constituyen en el marco para la provisión de bienes públicos desde el sector 
privado 

•:• Tienen un horizonte temporal determinado. lo que los convierte en mecanismos 
de notable flex1b11idad para atender c1rcunstanc1as precisas. como las 
emergencias sociales o la construcción de redes de contención en s1tuac1ones de 
cambio estructural profundo 

•:• La definición de sus ob¡et1vos y metas permite una me¡or constatación de 
resultados e impactos 34 

A través de los proyectos se accede al financ1am1ento. se adjudican responsabilidades 
inst1tuc1onales y se d1stnbuyen acciones entre niveles de gobierno Son medios por los 
que se puede intentar una transformación de las modalidades de gestión permiten 
establecer el marco para la f1iac16n de pnondades e instalar sistemas de segu1m1ento y 
evaluación Pos1b1htan el despliegue de una mayor capacidad de análisis y de la 
part1c1pac1ón social para la as1gnac16n. distribución y ut11izac1ón de recursos. así como 
una meior deterr111nac1ón de sus impactos red1stnbut1vos y sobre los destinatarios 

Los proyectos sociales son mE~d1os adecuados para completar y perfeccionar las 
consecuencias de las políticas universalistas. constituyendo su incorporación una via 
estratégica para hacer un me¡or uso de los recursos sociales en el marco de 
1nst1tuc1ones y de los mecanismos a través de los que se despliega la solidaridad de la 
sociedad 

'• lt.,,j p 11 
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Dentro de la metodologla. Trabajo social distingue tres fases en el ciclo de acción que 
constituyen el proyecto: 

•:• DiseM y Formulación 
•:• E¡ecuc1ón 
•:• Evaluación 

Los proyectos tienen por consecuencia un con¡unlo de 

A) Productos: Los productos organizacionales generados a través del proceso de 
conversión 

B) Resultados Previstos en los objetivos y metas del proyecto, entendidos como 
relación entre los recursos movilizados y los benef1c1os generados 

C) Impactos o cambios en la realidad, ya sea sobre los 1nd1v1duos o grupos sociales 
que conforman la población objelivo. el grupo mela o los benef1c1a11os 

En cada fase se deben realizar acciones diferenciadas pero a la vez articuladas, 
coordinadas y convergentes para el logro de los ob¡et1vos La gestión del proyecto 
consiste en dar unidad y coherencia al ciclo de acción 



LA GESTIÓN Y LOS PROYECTOS SOCIALES 

Modernización y gestión social 

Basándose en los requerimientos de una me¡or 1nserc1ón en el mundo. modernización 
en sus estructuras productivas y logro de una mayor equidad en sus sociedades. el pais 
ha emprendido esfuerzos en materia de reforma del Estado Los instrumentos han sido 
varios la descentralización. la desregulac1ón. la transferencia de act1v1dades al sector 
privado. la revalorización del papel de la sociedad civil y la introducción de nuevas 
modalidades de gestión y prestación de serv1c1os La modernización de la gestión social 
se presenta como un componente central en la agenda de la reforma del Estado para el 
desarrollo de este proceso modernizador de la gestión públ1ca 3 ~ 

REFORMAflli i'IAl><1 

Pnnc1p1os practicas y 
T ecmcas de la GesflOn 
Social 

Fuente Cohen. Ernesto Geshón de Programas Sooales pn A~oca latina Vol 1 CEPAL ONU. Santiago de 
Chole 1998 p 12 

En el ámbito de lo social. la modernización se traduce en la aplicación de un con¡unto 
integrado de pr1nc1p1os. prácticas y técnicas de gestión que permiten incrementar el 
impacto externo y la eficiencia interna de los programas y proyectos sociales 

C::J"'>er Er"t."S.!o ~st.ori ót" P109ramu Soc•alt"s f'n A~riU l1!1r.a Ve<! 1 s~~~ Ofl Po,.h:u Soc. ..... t. CEPAL ONU $.t!"t~CI ae 
Ct-,•:f' 1~99 r- !1 
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Algunos de esos principios han gozado de amplio consenso a lo largo del tiempo, tales 
como la equidad (atender a la población de necesidades mas urgentes¡, la focalización 
(concentrar los recursos disponibles en aquellos que presentan la carencia que el 
programa pretende atender), y el impacto (medir y analizar la magnitud del cambio en 
las cond1c1ones de bienestar de la población ob¡et1vo) 

Otros pr1nc1p1os resultan de las recientes or1entac1ones que los gobiernos han adoptado 
para satisfacer las necesidades públicas. como la part1c1pac1ón ciudadana (durante ta 
formulación, gestión y evaluación de los programas y proyectos), la art1culac1ón (gestión 
de redes con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales), y la 
flex1b11idad (adaptación de las formas de organización del traba¡o a las características 
de la prestación de los serv1c1os sociales) A ellos hay que sumar las practicas y 
técnicas para ta modern1zac1ón de la gestión social que introducen mecanismos de 
mercado en los servicios sociales 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

Para conocer el proceso de gestión de los proyectos sociales es necesario revisar los 
s1gu1entes elementos: 

1 La def1n1aón de programas y proyectos sociales 
2 Su ciclo de vida 
3 La lógica de su gestión 
4 Modelos de Organización 

1. Los programas y proyectos sociales 

Los programas y proyectos sociales materializan a la política social. se elaboran para 
satisfacer necesidades de la población Estos bienes o servicios existen en un mercado 
donde hay alguien que vende y otro que compra 

En el caso de los problemas sociales. normalmente se opera fuera del mercado 
pretendiendo satisfacer necesidades cuyos portadores no llenen capacidad de compra. 
Aqui cabe d1stingu1r entre demanda real (población que expresa y reclama una 
solución) y la demanda potencial (es toda la pob~:ic1ón que tiene toda la carencia. 
independientemente s1 la traduce o no en demanda¡-· 
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Dicha demanda se satisface vla las politices sociales. que operan subsidiando los 
productos (bienes y servicios) del proyecto. para entregarlos a la población beneficiaria. 
a un precio inferior al del mercado. aun costo menor de producción o en forma gratuita. 
Las necesidades básicas insatisfechas de Ja población que presentan mayores 
carencias. pueden ser concebidas como problemas y Jos proyectos sociales corno 
soluciones a Jos mismos 

De ahí que un proyecto social sea definido como una situación actual en la que aparece 
tal problema y una situación deseada como el resultado de la 1nter11enc1ón que el 
proyecto representa 

El proyecto es definido como la mínima unidad de as1gnac1ón de recursos para el logro 
de uno o mas ob¡ellvos específicos Tienen una población ob¡etivo. un tiempo y un 
espacio 

Los programas se definen como conjuntos de proyectos que persiguen los mismos 
ob¡etivos. tal como se observa en el siguiente cuadro Resulta así. posible analizar Jos 
programas vía Jos proyectos que los integran 

POLITICAS. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PO.LIIJCA SOCIAL 

PROYECT01.1 PROYECTO 1.2 PROYECTO 2.1 PROYECTO 2.2 

Fuenle Cohen. Ernesio. GeshOn de Program .. Sooal4n de A L . Vol 1. CEPAL. ONU. Santiago de Chile. 1998. 
p 15 



2. El clclo de vida de los proyectos sociales 

Un proyecto de inversión social conlleva una dec1s1ón sobre la ut11tzac1ón de recursos 
publicas Cada proyecto esta asociado a un flu¡o de casios y benef1c1os futuros La 
preocupación de quien loma la dec1s1ón deberá centrarse en dec1d1r la realización de 
<1quellos proyectos cuyos benef1c1os superen sus costos 

El ciclo de vida describe la secuencia de estados. etapas y acciones que se deben 
realizar en un programa o proyecto para materializarlo Comienza con la 1dent1f1cac1ón 
del problema que le da origen y concluye con la entrega de los productos (bienes o 
se1v1c1osJ a los benef1c1ar1os En el ciclo se d1st1nguen tres estados 

Prn1n,,ers1011 I Fo111111/ac1011 Abarca la 1dent1f1cac1ón del p1oble111a el d1agnost1co 
de la s1tuac1ón la def1111c1ón de areas de 1ntervenc1ón la elaboración de 
alternativas de solución y el analis1s comparativo de las mismas para seleccionar 
la más adecuada 

11 /11vu1s16n E~ la mstanc1a de adqu1s1c1ón de los bienes de capital requeridos para 
la ope1ac1on del p1oyecto es decir. compr<1 de terrenos construcción de ed1f1c1os 
y eqwp<11111ento En el campo de lo social es necesario c!1ferenc1ar dos 
s1tuac1ones tip1cas los proyectos que requ1e1en inve1s1ón (11osp1tales escuelas 
ele) y aquellos en los que esta no existe o es de caracter marginal como los 
proyectos de capac1tac1ón asistencia técnica campanas de salud entre otros 
Cuando la 1nvers1on no es requerida se pasa directamente del estado de la 
nre1nvers1ón a la operac1on del proyecto 

111 Ope1ac1011 Cor111enza cuando el proyecto 1nic1a su proceso productivo es decir. 
compra de insumos art1culac1ón de recursos y generac1on de productos para 
entregar los bienes o serv1c1os a la poblac1on ob¡(~t1vo ·i: 

A cada etap<t del ciclo se le asocia un tipo de evaluac1on por e¡emplo en la 
pre1nve1s1on los proyectos se formulan para que puedan ser evaluados ex-ante Esta 
evaluac1on se utiliza como c11terio de dec1s1on perr111t1endo determinar si el proyecto 
satisface o no los reqU1s1tos de rentabilidad o costo 1 impacto establecidos y al mismo 
tiempo cual es la alternativa para su 1mplernentac1on 

Cuando es neces<1m la invers1on. corresponde realizar el segu1r111ento fis1co financiero 
en la 1111srna este se lleva a cabo durante la e¡ecuc1ón rn1d1endo el avance de las obras 
y los recursos empleados en func1on del cronograma establecido Su función es 
detectar desv1<1c1ones con respecto a la programac1on 1nic1al y en el caso que existan. a 
qué y a quienes son rmputables 



Durante la fase de operación, se realiza la evaluación ex-post, comienza al mismo 
tiempo que la entrega de los bienes o servicios a la población benef1cia11a 

El s1gu1ente cuadro muestra la asociación existente entre los estados del proyecto y los 
tipos de evaluación 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
EX ANTE 

SEGUIMIENTO 
FISICO 

FINANCIERO 

EVALUACIÓN EX 
POST 

(DURANTE Y 
DESPUÉS) 

ESTADOS DEL PROYECTO 

Fuenle Fliente Cohen. Ernesto Gestión de Programas Sooaitos d~ A L Vol 1 CE PAL ONU. Santiago de Chile. 
1998 p 16 

Las p11nc1pales variables a tener en cuenta en la evaluación ex - post de un proyecto se 
relacionan con el análisis de Ja población ob¡et1vo. la producción del proyecto y su 
capacidad de gestión Por lo que destaca lo s1gu1ente 

A) Población objetivo (cobertura, focalización e impacto): Trata de determinar en 
qué medida los bienes y serv1c1os que entrega un proyecto están llegando a la 
población ob¡ehvo definida en la formulación Asl mismo. se determina el cambio 
observado en la población ob¡et1vo que el proyecto logra corno resultado de la entrega 
de sus productos. a partir de la comparación de la situación in1c1al con la s1tuac16n 
posterior 

8) Producción : En lo que se refiere a eficacia, que es el grado en que se alcanzan 
las metas de producción de un proyecto en un periodo determinado. 
independientemente de sus costos Eficiencia es la relación que existe entre los 
productos (bienes y serv1c1os) y los costos de los recursos(lnsurnos y act1v1dades) de un 
proyecto con relación a un estándar 
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C) Capacidad de gestión: Tiene que ver con el concepto de efectividad. que consiste 
en la aptitud organizacional para Sef eficiente y eficaz a lo largo del tiempo. alcanzando 
nrveles de impacto elevados y sostenidos 

3. La lógica de la gestión social 

Los modelos de organización de geshón de los proyectos sociales se preocupan 
principalmente. por la cobertura y los costos del programa dejando a un lado el impacto 
de sus deshnatanos 

"Esta concepoón se. ha traducido en que el análrs1s de la gesl1ón de los proyectos 
sociales se centra en la ef1cac1a y en la ef1c1enc1a en la generación de sus productos. 
bienes o serv1c1os y no en su 1mpacto"3

" 

Por lo tanto la gestión debe de max1m1zar el impacto sobre los benef1c1anos y optimizar 
la ef1c1enc1a en la asignación y u!ll1zac1ón de los recursos para la generación de 
productos 

El proceso productivo (insumo procesos. act1v1dades y efectos). la estructura q11e 
comprende las condiciones de organización del traba¡o y def1nic1on de cargos. role~ y 
normas que permiten la 1mplementac1ón de los procesos requeridos por la tecnología 
adoptada. asi mismo. el contuto en el que se presenta la gestión social. es decir. los 
diversos actores que se vinculan de manera directa e 1nd1recta con el proyecto pueden 
ser o no parte del contexto. en función del rol que desempenan Todos estos elementos 
conforman los principales componentes de la gestión 

Todo proyecto social se implementa a través de la producción y d1stribuc1ón de bienes y 
serv1c1os con los cuales se busca dar cuenta de sus objetivos de impacto. La gestión 
debe asegurar que estos productos. efectos e impactos sean coherentes con los 
ob¡e!lvos del proyecto 

"lbld. p 18 
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La gestión social, aborda el cómo. la manera en que se estructuran los diversos 
componentes del proyecto y la dinámica de los actores. funciones y procesos que 
buscan dar cuenta de las metas de producción e impacto planteadas. La gestión social 
contiene a la evaluación ya que es una de sus funciones. su análisis permite explicar los 
resultados obtenidos e identificar los factores que intervienen en el logro de los 
objetivos perseguidos En la práctica es frecuente que la gestión de los programas y 
proyectos se oriente exclusivamente por los criterios de max1m1zar la cobertura y 
1111nim1zar los costos Este traba¡o tiene por ob¡et1vo el desarrollo de modelos de 
organización y gestión que sin descuidar la ef1c1enc1a estén centrados en la 
opt1m1zac1ón del impacto 

Los proyectos sociales son la traducción operacional de las políticas sociales, por ello. 
constituyen los focos sobre los que se debe f1¡ar la atención para introducir una mayor 
racionalidad en el gasto social a través de acciones que aseguren su impacto y 
eflc1enc1a 

Esta racionalidad plantea dos ejes estratégicos: 

La evaluación. se preocupa por el cuánto. de contrastar el logro alcanzado o estimado. 
de los ob¡etivos de una política. programa o proyecto. con las metas propuestas y el 
costo de su implementación La evaluación se realiza en dos momentos· a) durante la 
formulación. proporcionando criterios de decisión para la selección de la alternativa que 
opt1rrnce los recursos asignados para el logro de los ob¡et1vos perseguidos; y b) en la 
operación. permitiendo rea¡ustar la e¡ecuc1ón y la programación en función del 
aprend1za¡e derivado de la 1mplementac1ón de las políticas 
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4. Modelos de organización y gestión social 

La exigencia de un mayor uso de los recursos sociales plantea la cuestión de los 
modelos de organización y gestión El viejo Estado de Bienestar fue no sólo un patrón 
articulado de poli!lcas sociales. sino un modo de relación entre el Estado y la sociedad. 
Todo ello hace que la necesidad de actualizar aquellos modelos sea a la vez una 
consecuencia de las nuevas realidades sociales y de las nuevas orientaciones de 
política. así como una cond1c1ón necesaria e implementarlas 

La aspiración por un d1se"o superador de las polit1cas sociales se traduce en demandas 
por incorporar a sus orientaciones y contenidos una explicita cons1derac1ón de la 
naturaleza. expectativas. respuestas e impactos sobre los destinatarios de la acción. 
con la consiguiente adecuación de las act1v1dades a las d1ferenc1ac1ones que se 
establecen entre éstos 

Las consecuencias de Ja gestión son obvias a) mayor d1screc1onalidad del trabajador 
de campo para el desempeño de sus tareas. b) mayor complejidad en las tecnologias 
operacionales utilizadas. c) menor pos1b1hdad de establecer rutinas y programaciones 
en detalle de las acciones y d) mayores ex1genc1as en materia de control de resultados 
en contrapos1c1ón a control de proceso'9 

Estas tendencias se resumen en un giro hacia acciones de mas ba1a programab11idad y 
de mayor interacción con Jos beneficiarios. junto a mod1f1cac1ones sustanciales en los 
modelos de organ1zac1ón y de gestión y, por lo tanto. en las contribuciones y los 
comportamientos de los encargados de su diseno. implementación y evaluación. 

El! Evange•tS!a Mart•T'\f'Z Err>-etQ•l'\C.>.11 e 1nttcue.onal1uc..6'\ Oe Nuevot AdorH.,, •' DHattOlio de la• Polrlc.a1 SooaiH en 
Meu:o Tomado Ot!' 1a Po1,fo SOClll ein Trart\c-<>n p I~ -170 
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Los proyectos resultan de y requieren la movilización de recursos cuya naturaleza, 
cuantía, atributos básicos. relaciones reciprocas. compat1b11idad y convergencia 
determinan sus contenidos particulares y sus resultados. Los recursos son de distinto 
tipo 

DE PODER Establecen los ob¡et1vos y aseguran las conductas 
necesarias para su logro 

DE CONOCIMIENTO Las racionalidades de los actores involucrados y de las 
DE LA SITUACIÓN relaciones causales operantes 

Para traducir la dec1s1ón política y los conoc1m1entos en 
acciones. comprendiendo regimenes normativos. 

INSTITUCIONALES Y estructuras. tecnologias sustantivas como educativas. 
ORGANIZACIONALES sanitarias. de organización social. entre otras. de apoyo 

como programación. gestión y evaluación. y recursos 
f1nanc1eros. materiales y humanos 

Para construir la aceptación de las acciones. la 
¡ustif1cac1ón moral de las tecnologias de serv1c10 y la 
participación social El papel de la gestión es realizar la 
mediación entre la 1ntenc1onal1dad declarada por el diseño 

DE LEGITIMIDAD y los productos. resultados e impactos a través de la 
conducción del ciclo se acciones movilizando y 
combinando los recursos requeridos por el proceso de 
conversión Su función central es 1dent1f1car y resolver 
s1tuac1ones que perturben la marcha del proyecto y 
e¡ecutar la conversión con la mayor ef1c1enc1a posible 

Fuente Mart1nez Nogue11a Roberto Los proye<:tos soctale~ ae la ct>rteza omn.pot~nte al comportamiento 
eslrale-91:::0 p 12· 13 

Los modelos de organización y gestión de los proyectos sociales asumen una relación 
entre productos e impacto, por ello. las preocupaciones centrales son la cobertura y los 
costos del programa y no el impacto sobre sus destinatarios Estos modelos operan 
tratando de lograr la mayor ef1c1enc1a en la generación y entrega de productos 
asumiendo el impacto como un dato 



Los objetivos de un proyecto y la forma e interacción de los componentes de su gestión 
(procesos. estructura. clima y cultura organizacionales. funciones y contexto) configuran 
un modelo de organización y gestión El modelo de organización se asocia con lo 
estático. define la anatomla del programa a través de su estructura. siendo en él más 
recurrentes las funciones de organización y programación El modelo de gestión hace 
referencia a lo dinámico. a la cultura y clima organizac1onales asociándose con la 
d1recc1ón y e¡ecuc1ón 

El modelo organizacional debe atender a los elementos involucrados en la naturaleza 
del proceso productivo y mecanismos de coord1nac1ón que utiliza el núcleo operativo 
Ambos modelos. requieren tomar en cuenta dos variables 

El grado de estandarización de los bienes o serv1c1os a entregar (producto). es 
estandarizado un producto cuando es el resultado de un proceso de 
producción y/o d1str1buc1ón tanto interno como externo que responde a 
patrones normat1zados de func1onam1ento 

2 El grado de homogeneidad/ heterogeneidad de la población ob¡et1vo. es en 
función del nivel de seme¡anza en las variables pertinentes que afectan a los 
objetivos de impacto del programa •0 

Ernesto Cohen en la Gestión de Programas Sociales de A L. obra ya citada explica los 
modelos de gestión de programas y proyectos sociales los cuales representa en el 
siguiente cuadro 

• • Cot>en. Erne>to Gftt'°" a. Prog1o""'s Sooa1ps de A L. VOi 1 CEPAl ONU So~ de Chllo 1999 o Jt • 3l 



MODELOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROVECTOS SOCIALES 

O..tl6n · Burocr6tlc• Adhocr6tlc1 lntegreclón Cllen•ler 
Rngo/V•riallle Homogénea 

Población Homogénea Heterogénea Homogénea Heterogénea 
Objetivo 
Productos Eatandarizados No No Estandarizados 

Estandarizados Estandarizados 
liderazgo I Estilo Autocrático. Participativo Mixto Part1c1pativo a 
de Dirección Jerárquico nivel sustantivo 
Cultura De poder De tareas De la función De la persona 

(Planificación, (Seguridad, 
Control, Confianza, 
Estructura) Pertenencia) 

Comunicación Formal Informal Formal e Formal e 
Institucional Informal Informal 
Proceso de toma Regulado. Informal. Formal Informal 
de decisiones Formal. Descentralizado 

Centralizado 
lnvolucramiento Residencia Alta propensión Vana ble 
con el cambio 
Evaluación del Tradicional, · ·Resultados Resultados 
desemperlo Jerarquice 
Interés de la Nulo Alto Moderado . Alto 
dirección por la 
capacitación 
Compromiso del Bajo Alto Moderado Moderado 
personal con los 
objetivos 
institucionales 
Estimulo del Ba10 Alto Moderado Moderado 
trabajo en equipo 
Mecanismos de Jerarqula Equipos de Comité Comité 
solución de trabajo 
conflictos 
Formalización Alta Baja Moderada Moderada 
Valores Estabilidad, Aprendizaje 

Regularidad, continuo, 
Certidumbre Innovación 

Part1c1pación Ba¡a o nula Bastante Variable Variable 

4) 



Modelo Burocrático; el criterio básico de desempeño es la ef1cienc1a y eficacia. s11 
mecanismo dommante de coordinación es la es1a11danzac1ó11 ele procesos y la 
supervisión directa. por lo que predominan los sistemas de co11trol 1erárqwcos sobre la 
base de //neas de autoridad El control se e1erce rlescle el cent10. co11f1gura11do una 
cu//ura de poder. El componen/e clave es s11 perso11al de apoyo téc111co. encargado de 
establecer las nom1as. reglas y proced1m1e11tos a las q11e debe1á a¡11starse el q11ehacer 
riel personal del núcleo operativo 

Modelo Adhocrátlco. se requiere una fonna fleK1ble de orgamzac1ón del traba¡o para 
adaptarse a los cambios El modelo favorece el trabajo en eqwpo y el ajuste mutuo 
como mecamsmo de coordmac1ó11. ya q11e los procesos de trabajo exigen 111formac1ón y 
colaboración contmua de todos los miembros de la 01gamzac1ó11 mvolucrados en el 
proceso 

Modelo de Integración Homogénea o Gestión Segmentada; existen d1st111las lineas 
de productos dcslmadas a un mismo segmento poblac1orwl T1e11e tareas ele carácter 
rutinano. pero de one11tac1ón externa La d11ección y el rol de los opernclo1es son los 
componentes clave 

Modelo Cliente/ar o de Gestión Profesional; se caracte11za por la prestación 
personalizada de los bienes o serv1c1os que entrega el ptoyecto El benef1cia110 adquiere 
un rol protagómco en la evaluación de la pertmencia de los bienes o serv1c1os rec1b1dos 
La orga111zac1ón del trabajo está basada en un aná/1s1s de la clemancla de los 
benef1ciar10s El componente clave es el personal que participa d11ectamente en la 
entrega del bien o servicio. y el mecanismo de coordmac1ó11 es la estandanzac1ón de 
destreza 



METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

El objetivo para determinar la metodología para la gestión de proyectos sociales consta 
en realizar una descripción del proyecto social que permita 1dent1f1car y operar sus 
brechas. fac11itadores. nodos y senderos estratégicos. desde su formulación hasta la 
gestión de sus procesos principales Por brecha se entiende a la d1stanc1a entre los 
resultados alcanzados por un proyecto y las metas propuestas o la s1tuac1ón óptima / 
deseable, los nodos eslratég1cos son las causas que generan d1ct1as brechas y que 
permiten la implementación de soluciones. los senderos estratégicos son las vlas 
1dentif1cadas para dar cuenta de dichos nodos A través de los senderos se solucionan 
los nodos y d1sm1nuyen las brechas 

La metodología considera nueve etapas 

1. Descripción del problema que afecta a la población ob¡et1vo 
2. Análisis de los ob¡et1vos de impacto e 1dent1f1cac1ón de las áreas de intervención 
3. Descripción de los servicios y metas de producción e impacto 
4. Descr1pc1ón del modelo de organización y gestión 
5. ldent1f1cac1ón de las brechas (de formulación y gestión) y los nodos estratégicos 
6. Análisis causal de los nodos estratégicos 
7. ldentif1cac1ón y descnpcrón de los fac11itadores 
8. ldent1f1cación y selección de los senderos estratégicos 
9. Diseño Je 1mplernentac1ón de los senderos" 

Este modelo de analis1s se muestra en el siguiente cuadro 

' Cohen E1neS10 M<tOdolog•I o••• el An•'4~ Ot la°"""" Ot Progromn SoaolH Val M. CEPA!.. ONU. Sa"''"90 Ot C""° 1998 
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ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 
DEL PROBLEMA 

··¡·PROBLEMA SOCIAL 

1 
OBJETIVO DE lMPACTO 

PRODUCTOS Y METAS 
(1mpae10 y producción) 

ORGANIZACIÓN Y 
.. GESTIÓN DEL 
.PROYECTO 
€sUuctufa. procesos. 
cfima. cullura y !unciones 

• 
1 FACILITADORES 

BRECHA DE 
FORMULACIÓN 

1 BRECHA DE GESTIÓN 

NODOS 
ESTRAT!:GICOS 

!·- SENDEROS 
ESTRATEGICOS 
'--~~~~~~~--' 

Fuente Cohen. Emes.to MttodologH1 para el Anahs1s dp la GPst'6n dt" Programas Sociale5 de A l Vol 11. CEPAL. 
ONU. Santiago d~ Ch•le 1998 p 2 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS• 

La primera etapa del modelo de análisis consiste en identificar el problema social que 
busca solucionar el proyecto analizado, 1dent1f1cando sus causas y caracterizando la 
población objetivo del mismo Los efectos de un problema reflejan su 1mportanc1a Las 
causas permiten 1dent1f1car las áreas de intervención 

Una herramienta ut1I para ello es el arbol de problemas. que se elabora utilizando una 
técnica part1c1pat1va que ayuda a 1denhf1car el problema y organizar la información 
disponible. generando un modelo de relaciones causales que lo explican En dicho arbol 
el tronco es el problema central, las raíces son las causas y las ramas los efectos 

Se deben 1dent1f1car todas las causas. aun cuando algunas no se puedan mod1f1car. Hay 
que recordar que lo que se persigue es tener un modelo causal orientado al análisis del 
proyecto y un marco teórico exhaustivo 

2, OBJETIVOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Se trata de revisar cada problema (negalivo) y convertirlo en (pos1hvo) realista y 
deseable Así cada una de las causas se convierte en un medio para acceder al 
objetivo 

3. METAS DE IMPACTO Y PRODUCCIÓN 

En esta fase se identifican los productos y/o servicios que esta entregando el proyecto, 
las metas de producción. de impacto y las características de la población benef1c1aria 
A través de la información recolectada. se deben precisar 

1 Productos y 1 o servicios entregados 
2 Población objetivo (características y tamar'lo) 
3 Metas de producción propuestas (canhdad y cobertura) 
4 Metas de impacto de cada objetivo 
5 Resultados obtenidos en la producción y 1 o distribución e impactos logrados 
6 Indicadores 
7 Fuentes de verificación 
8 Canales de distribución de los productos 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Par detallar los componentes del modelo de gesltón se deben contar con Jos 
instrumentos que permitan describir la estructura. sistema de organ1zac1ón. procesos y 
actividades establecidas para dar cuenta de las metas de producción y las funciones 
asociadas al proceso de gestión 

4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Esta tiene dos d1mens1ones. la primera se refiere a la estructura interna del proyecto 
(endoestructura). Ja segunda inscribe al proyecto en Ja estructura mayo a la que 
pertenece (exoestructura) 

Para describir Ja endoestructura se debe elaborar un organigrama que muestre las 
unidades administrativas que Jo componen y señalen las relaciones reales de 
dependencia y tipos de interacción. Debe incluir los cargos existentes de cada unidad 
administrativa. de una forma sintetizada 

La exoestructura requiere identificar Jos niveles de relación y dependencia entre las 
unidades adm1n1strat1vas de la estructura mayor 

4.2 PROCESOS 

Un proceso implica una serie de actividades lógicamente relacionadas que utilizan 
insumos (personas. proced1m1entos. maquinas. materiales) para producir un resultado 
Los procesos están definidos por 

a) insumos o entradas med1bles 
b) actividades de transformación( que agregan valor) 
c) productos o salidas med1bles. ding1dos a clientes internos y/o externos 
d) Frecuencia temporal 

Para ident1f1car. describir y analizar procesos se debe. 

Conformar un equipo que incluya a Jos responsables de tas áreas funcionales del 
proyecto (producción. d1stribuc1ón. evaluación. etcétera) Asi como identificar a través 
de bloques los procesos principales del proyecto y sus ob¡elivos 



EJEMPLO DE DIAGRAMA DE BLOQUES PARA IDENTIFICAR PROCESO EN UN 
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL 

[ PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

¡ 
SELECCIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

EVALUACIÓN 
DE 
PROYECTOS -· 

i 
LICITACIÓN 

EVALUACIÓN 

EJECUCIÓN 1-- POBLACIÓN 
OBJETIVO 

MONITORIA 

Fuente Cohen. Ernesto. Metodologla para .,1 Anil111a d! la GesttOo dtt Prog1ama!li Sociales de A l Vol 11. CEPAL. 
ONU. Sanhago de Chole, 1998. p 1 t 

4.3 FUNCIONES 

Los proyectos sociales deben contar con las funciones de orgarnzación. dirección. 
programación. e1ecuc1ón. monitoria y evaluación 

5. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y NODOS ESTRATEGICOS 

El anal1s1s se centra en la comparación del d1agnóst1co y ob1et1vos del proyecto. con sus 
productos e impacto y el modelo de gestión La primera etapa consiste en la 
1denllf1cac1on y cuantrf1cac16n de las brechas que representan la distancia existente 
entre el rend1m1ento deseado-posible (v1suahzac1ón) y el actual (pos1c1onamiento) 



El análisis de la brechas tiene dos dimensiones: impacto y eficiencia La primera se 
refiere a la magnitud de impacto alcanzable y no logrado por problemas del proyecto. La 
segunda mide en términos monetarios los costos evitables en la gestión 

Esta labor se realiza analizando la información recopilada (descnpc1ón del modelo de 
gestión - estructura. procesos. act1v1dades y funciones ·. evaluaciones y estudios 
d1agnóst1cos y de opinión de actores internos y externos). en un traba10 part1c1pativo con 
actores clave (grupo focal) 

Las brechas pueden ubicarse en la formulación cuando se refieren a impactos no 
logrados porque el diseno es inadecuado. o en la gestión. cuando existen 1nef1c1enc1as 
y/ o ba¡o impacto por problemas en la operación del programa (modelo no aplicable. 
procesos mal diseñados y I o implementados. déf1c1t operacional. recursos humanos 
def1c1tanos. etcétera) 

Los nodos estratégicos son las causas de las brechas se definen en función de su 
1mportanc1a y vialidad de solución 

6. ANÁLISIS CAUSAL DE LOS NODOS ESTRATÉGICOS 

El anál1s1s se debe llevar a cabo de forma separada para los nodos de impacto y 
efic1enc1a. Existen nodos de impacto (problemas con la def1nic1ón de ob¡etivos de 
impacto) de eficiencia. (alto costo de actividades de admin1strac1ón) y los que son de 
impacto y efic1enc1a (mala focalizac1ón) 

7. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FACILITADORES 

Para una adecuada ident1ficac1ón y caracterización de los fac1htadores se debe 

Hacer un listado de todos los factores pos1t1vos del proyecto · Es necesario 
considerar la 1nformac1ón recopilada en los instrumentos. aplicados a los actores 
relevantes 

2 Discutir el resullado. a través de cuestionarios o entrevistas 1ndepend1entes. elaborar 
una lista def1mt1va 
3 Confeccionar dos tablas descnpt1vas de los fac11itadores. que resuman la ubic•ción: 
formulación cuando fue diseñado expresamente el programa. gestión cuando está en 
el modelo de gesllón y organización del programa particularmente en la estructura. 
procesos. funciones. cluna y cullura. contuto son los elementos externos que facilitan 
la gestión y. con ello. el logro de los ob¡et1vos del programa (inst1tuc1onahdad. legalidad. 
gasto social. tecnología. población afectada. comunidad. etcétera ) 
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Las caracterlslicas relevantes para la descripción de un facilitador son 

•:• La dimensión afectada El facilitador puede pos1b11itar la max1m1zac1ón del impacto, 
aumentarla eficiencia o ambos 

•:• La escala de aplicación Grado de generalidad I espec1f1c1dad de la gestión 
<• La estabilidad. Medida de la permanencia relativa del programa 
•:• El origen Fuente del facilitador. nace de la aplicación del instrumental ya existente. 
es una adaptación de otras realidades o resulta de una innovación en la gestión 

8. SENDEROS ESTRATÉGICOS 

Esta labor se realiza en forma separada. senderos de ef1c1encia. senderos de impactos 
y de ambos 

8.1 SENDEROS ESTRATÉGICOS DE EFICIENCIA 

La metodologla se inspira en el Análisis costo I benef1c10 Los pasos a seguir son 

a) Calcular el benef1c10 max1mo alcanzable por sendero (en porcentaies) Para ello 
se hace una ecuación con los ponderadores por causa para calcular el cambio en el 
nodo que se puede lograr con cada sendero 
b) Ordenar 1erárqu1camente los senderos. en función del grado de determ1nac1ón 
que tengan sobre el nodo 
e) Calcular la v1abi/1dad del sendero (técnica. económica. legal y polit1ca) desde la 
perspectiva de la gestión del programa Es posible que un sendero tenga un alto 
peso pe10 que exista escasa pos1b1hdad de implementarlo o viceversa 
d) Calcular el benef1c10 económico real que se puede obtener con cada sendero 
e) Hacer una est1mac1ón de costos (recursos humanos. materiales y financieros) 
que supone la 1mplementac1ón de cada sende10 
f) Calcular el benéfico neto de cada sendero restando sus costos a los beneficios 

8.2 SENDEROS ESTRATÉGICOS DE IMPACTO 

El ob1etivo de la metodol<>gia es d1mens1011ar el grado de d1sminuc1ón de la brecha de 
unpacto que producen los senderos. Los pasos a seguir son 

a) Calcular el impacto relatrvo max1mo alcanzable con cada sendero. 
b) Ordenar ierárqu1camente los senderos. en función del grado de determinación de los 

nodos 
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e¡ Estimar Ja viabilidad del sendero (técnica, económica. legal y polltíca) desde la 
perspectiva de la gestión del programa. Es posible que un sendero tenga un alto peso 
pero que exista escasa posibilidad de implementarlo o viceversa 
d) Calcular la disminución de la brecha de impacto que produce cada sendero 
e) Ordenar jerárquicamente los senderos. segun su aporte al impacto 
f) Hacer una est1mac1ón de los costos que supone la implementación de cada sendero 

8.3 SENDEROS DE IMPACTO Y EFICIENCIA 

Se pueden presentar cuatro tipos de senderos 

a) Aumento de impacto y de eficiencia implementar 
b) Aumento de impacto y d1sminuc1ón. implementar la comb1nac1ón de senderos que 

opt1m1za el uso de recursos presupuestados 
c) Aumento de efic1enc1a y dism1nuc1ón de impacto . no implementar 
d¡ Disminución de impacto y de ef1c1enc1a no implementar 

Eficiencia 

1 'Aümeñia ·· ··01srrlinuye 

fAumeniii- :1m¡)lérnentar .. 'Elegir según presÜ.puesiOi 
¡Disminüye. -- ; Nolmpléme.r1tar - ~ No implementar · - ---~ 

Fuente Cohen, Ernesto. Met0dolog1a para el Ana1ts1s tte la Gf'st1on de Programas Sociales de A L , V~ JI, CEPAL. 
ONU Sanloago de Chile 1998. p 24 

9. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS 

En la ultima etapa del proceso corresponde elaborar una estrategia de intervención 
implementado los senderos estratégicos. Un sendero se traduce en modificaciones en 
los procesos. en las actividades que contienen ( pueden ser eliminadas. cambiar su 
orden lógico. optimizarse) en la estructura (cambios en las lineas de comunicación y 
autoridad. niveles 1erárqu1cos) y en las funciones 
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ESTUDIO DE MERCADO, TECNICO Y FINANCIERO 

Como hemos visto. el periodo de transición requiere de Trabajadores Sociales que 
emprendan proyectos fundamentados técnica. económica y socialmente 

Para facilitar la negoc1ac1ón del proyecto se describen brevemente los propósitos 
inmediatos del proyecto y el contexto económico y social en que se supone que se 
implantara 

a) Estudio de mercado: 

Demanda actual del producto y su proyección magnitud esllmada para la fecha 
presente y para algunas fechas futuras que sean s1gnif1cat1vas en el periodo de la vida 
útil del proyecto 

2 Oferta actual y futura. capacidad de producción actualmente utilizada y est1mac1ones 
de la probable capacidad instalada en ciertas fechas futuras de la vida útil del proyecto 

3 Fracción de la demanda que atenderá el proyecto resultados de las eshmaciones 
correspondientes a la vida útil del proyecto. a base de las cond1c1ones de competencia 
alnbu1das al mismo 

b) Estudio Técnico 

Al estudio técnico lo integran 

1 Capacidad instalada del proyecto volumen anual de producción en funcionamiento 
normal 

2 Insumos críticos senala los insumos más importantes y aquellos cuya obtención 
presenta problemas especiales 

3 Tecnología adoptada proceso que se aplicará en el proyecto para ta transformación 
de insumos en productos 

4 Rend1m1entos fis1cos datos que caracterizan el proceso adoptado. en cuanto a las 
cantidades de insumos necesarias para obtener una unidad del producto 



5. Localización del proyecto: ubicación geográfica indicando las distancias relativas a 
· las fuentes de los insumos y al mercado del o de los productos principales 

6. Obras fls1cas principales descripción sumaria de las obras más importantes o más 
caracterist1cas del proyecto en estudio 

8 Caracterist1cas principales de la empresa la naturaleza -pública o privada- de la 
entidad responsable y tipos generales de organización que se han planeado para 
ejecutar y operar el proyecto 

9 Fechas principales de la realización del proyecto los momentos mas importantes de 
las fases de negociación y complementación del proyecto. de su ejecución y puesta en 
marcha tales como están previstos en la etapa de anteproyecto def1nit1vo (estudio de 
factibilidad) 

10 Costos de producción y precios en func1onam1ento normal conclusiones del análisis 
de costo del estudio técnico. estructura del costo de producción en las cond1c1ones de 
operación que se estima serán las más frecuentes en la vida útil del proyecto 

c) Estudio financiero 

Necesidades totales de capital valor de las necesidades totales de capital en moneda 
nacional y extranjera. presentando en forma muy agregada y sumaria 

Ingresos y gastos en funcionamiento normal estimación de los ingresos previstos -
1nd1cando los precios en que se basan y las formas en que se fijaron- y de los gastos 
fijos. variables y totales. en las cond1c1ones de operación que se ant1crpan como las más 
frecuentes 

Puntos de nivelación estrmac1ón de la proporción de utrlrzacrón de la capacidad 
instalada necesaria para que los ingresos cubran exactamente los gastos. a los precios 
y costos prevrstos corno normales 

Capital propio y créditos monto del capital propro y otras formas de partrcrpacrón ( o. en 
los proyectos del sector público. el aporte presupuestario o de fondos especiales) y 
monto de créditos necesarios con plazos de amortrzac1ón y tasas de interés 

d) Evaluación económica 

Prmcrpales relaciones del proyecto con la economía efectos prrncrpales que se esperan 
del proyecto sobre la naturaleza y el ritmo del desarrollo -nacronal. regional. etc -
Expresados prmcrpalrnente en relación con los objetivos de la politrca de desarrollo 

socral y económrco y con las metas cuantrficadas de los plantes y programas vigentes 

Criterios adoptados criterios de evaluación con que se jUStrfrca económicamente el 
proyecto y que permrten as1gnar1es prroridad en el uso de los recursos drspon1bles 



Principales indicadores y coeficientes utilizados· magnitudes estimadas de los 
indicadores y coeficientes que resultan de los estudios parciales del proyecto y que 
sirven para aphcartos a los criterios de evaluación ut1l1zados 

Sintes1s de las conclusiones de la evaluación conclusiones que 1ust1f1can desde el 
punto de vista económico y social la reahzac1ón del proyecto 

e) Plan de ejecución 

Indica las fechas de iniciación y terminación de las tareas mas importantes para llevar a 
cabo el proyecto. 

Indica si las hay, las alternativas de plazos de e1ecuc1ón de las tareas y su repercusión 
en los costos totales de construcción y montaie 

Como hemos visto los proyectos sociales eran 1nst1tu1dos por el Estado. pero ante la 
nueva alternativa que presenta la Políllca Social con la pluralidad de sectores. surge la 
necesidad de crear una consultoría de Trabajadores Sociales que se dedique al 
disel\o. formulación. gestión y evaluación de proyectos sociales generadores de 
procesos de participación en las cuatro esferas. Estado. 1nst1tuc1ones privadas. familia y 
organizaciones civiles. Dicha consultorla llevara a cabo la metodologla antes 
mencionada 



CAPITULO IV 

PROPUESTA DE CONSUL TORiA 

Proceso de Planeaclón estratégica 
Pirámide estratégica 
Propuesta 
Nombre de la Consultoria 
Justificación 

Cultura Organlzaclonal: objetivos, misión, visión, filosofia, valores, politlcaa, 
estrategias y meta 
Recursos: Humanos (organigrama), Maferlales y Financieros 
Conformación Legal 
Clientes 
Plan promoclonal 



PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es la metodologia en la cual nos basamos para la 
organización de la consultoria Asesores para el Desarrollo Social. El proceso de 
la planeación estratégica se refiere a la toma de dec1s1ones para determinar la 
misión organizac1onal, formulación de políticas. establecimiento de ob¡ellvos y 
detenrnnación de las estrategias que se usaran en la const1tuc1ón de la 
consultorla ( Cuadro 1) 

Asi mismo el plan de acción es un documento que permite poner en práctica las 
acciones apropiadas que una ms!ltuc1ón debe emprender. tanto para responder a 
los fenómenos como para aprovechar las oportunidades. apoyándose en su 
planteamiento estratégico Lo anterior implica desarrollar una v1s1ón de lo que se 
quiere lograr a largo plazo y una misión. clara y concisa. basándose en las 
necesidades que quieren satisfacer en los clientes '· 

IPIRAMtDE ESTRATÉGICA 

VISIÓN 
MISIÓN 

VALORES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 
METAS 

PROGRAMAS 

Fuente Pérez GOmez Antonoo Elementos Basicos del Plan. México, p 158 
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Cuadro 1 
EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Definir la Formul1clón E1l1blecer ldent1flc1r Seleccionar laa 
misión de pollllc1a objetivos de 1ilern1llv11 11ternallv11 

org1nlzaclon1I corto y largo eatr1tjglcas eatra"glcn 
Pollticas pl1zo 

Una misión Alternativas Selección de 
organizac1on Gulas de Objetivos a estratégicas estrategia o 
al incluye acción que largo plazo estrategias 

limitan el Espec1f1can los Opciones requeridas 
Filosofía marco de resultados disponibles por la 

traba¡o deseados para de una organización 
Establece Jos dentro del el logro de la organización para lograr el 
valores, cual se m1s1ón para lograr cumplimiento 
creencias y seleccionan 1nslltuc1onal y los ob¡et1vos de los 
lineas de e generalmente a corto y ob¡et1vos a 
actuación implementan van más allá largo plazo corto y largo 
sobre las los ob¡et1vos del actual año plazo 
cuales y estrategias fiscal 
deberá organizac1onal 
conducirse la 
organ1zac1ón Ob¡ellvos a 
o negocio corto plazo 

2 Propósito Guias de 
acción que 

Define las limitan el 
act1v1dades marco de 
que la traba¡o dentro 
organización del cual se 
debe realizar seleccionan e 
y el tipo de implementan 
organización los ob¡et1vos y 
que es o estrategias 
pretende ser 

Fuenle Centro lnlerame,teano de Estudios. de Segundad Soaat Pt~1n~ac1on Es.1ra1egica Gerencial Cur&O a 
D1~tanc1a 1999 p 103 
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CONSUL TORiA PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

ASESORES PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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JUSTIFICACIÓN 

El mundo atraviesa por un proceso de cambios vertiginosos, donde se conjuga un 
nuevo periodo de transición tecnológica global, el libre mercado en el que nos 
desarrollamos actualmente y el rápido desarrollo tecnológico de los medios de 
comunicación representan un gran reto para profes1ornstas dedicados al quehacer 
social 

Este proceso expone un conjunto de innovaciones a escala mundial que favorece 
y transforman el sistema productivo. los servicios y el mercado. Asi mismo nos 
obliga a pensar en nuevas formas de trabajo que den respuesta a un nuevo diseño 
en cuanto organización y relaciones laborales 

En materia social se pasa de la planeación estatal al fomento de la part1c1pac1ón y 
corresponsab11idad de otros actores sociales especialmente del mercado y la 
sociedad civil que part1c1pan en el estudio de la desigualdad social y en su 
quehacer profesional constituyen la parte fundamental del mercado de las 
mst1tuc1ones dedicadas a ofrecer sus serv1c1os de asesoría. evaluación. gestión o 
diseño de proyectos y programas sociales 

Situación que obliga a plantear una sene de interrogantes entorno no sólo a la 
eficiencia y eficacia de los proyectos sociales. sino al planteamiento e 
1mplementac1ón de los mismos 

Es por eso que durante el período de trans1c1ón que presentan las politlcas 
sociales es importante ubicar la labor del Trabajador Social dentro de este 
proceso Actualmente se requiere mucha atención a este enfoque. ya que se 
observa una tendencia hacia la privatización de servicios pone de relieve la 
necesidad de una actitud 1nqu1s1t1va hacia las polit1cas que dan origen a servicios 
públicos y privados y las expectativas que estas políticas tienen de los 
profesionales que las implementan 

En este sentido el Trabajador Social puede y debe constituirse como un 
profesional indispensable en el escenario de las polihcas sociales, ya que su 
formación y quehacer profesional le permite mveshgar problemas sociales. 
d1agnost1car y Jerarquizar problemas mediante una relación directa con la 
población planear acciones a nivel micro y macro social. tendientes a satisfacer 
necesidades de la sociedad 

La postura actual de la política social no es exclusivamente responsabilidad del 
Estado. lo que exige una mayor part1c1pac1ón y responsabilidad de los sectores 
público. privado y social en el d1ser'lo, implementación y ejecución de proyectos 
sociales generando así una nueva relación entre los diversos actores que 
conforman la política social Estado. m1ciat1va privada. la familia y las 
organizaciones c1v1les 

58 



Es decir. el Trabajador Social en el presente no solo debe ser un intermediario 
entre la 1nst1tución y la población sino debe de trabajar en cuatro esferas. estado, 
iniciativa pnvada, familia y organizaciones sociales. por lo que la Consultorla 
(Asesores para et desarrollo social) represente un modelo de intervención que 
permite abrir nuevos campos laborales y generar nuevos espacios para el 
desarrollo social 

Por lo tanto resulta determinante el uso de diversas técnicas que permitan 
estructurar de manera precisa la 1ntervenc1ón adecuada en los múltiples 
problemas existentes en cualquier entorno social. Los proyectos sociales permiten 
sustentar debidamente el problema. y facilita el conoc1m1ento de los fenómenos 
internos y externos que determinan el logro adecuado de las metas Así mismo 
constituye un proceso que relaciona necesidades. medios y fines. busca concretar 
dec1s1ones y seleccionar estrategias y acciones en forma inteligente para el 
aprovediamiento máximo de recursos 

En este nuevo enfoque la part1c1pac1ón del Trabajador Social, llene diferentes 
mercados en la atención de los proyectos sociales. las 1nst1tuc1ones públicas y 
civiles son una fuente de demanda para sus productos 

El objetivo de la consultoría es prestar asesoría y promover la gestión y evaluación 
de los proyectos sociales. las funciones se centran en investigación social. 
asesoría y capacitación. administración de recursos. d1sel'lo de estudios y 
proyectos, superv1s16n y evaluación. Con el fin de gestionar el desarrollo social en 
1nst1tuc1ones públicas. pnvadas y sociales 

, Investigación.· En esta linea, se abarcaran estudios sociales exploratonos 
descriptivos. monografías. cartografía, cot1d1amdad. estudios socioeconóm1cos 
y de mercadeo. en el ámbito económico. social, cultural y poliltco 

, Diagnóstico.· En esta etapa se descnbirán y analizaran los problemas y los 
recursos existentes y sus posibles soluciones. a nivel 1nd1v1dual, grupal. 
sectorial y regional. 

, Programación.· En esta fase, se d1sel'laran y se ejecutaran las acciones y 
estrategias a seguir en los procesos de desarrollo. acorde a las necesidades 
de la investigación, como de las expectativas e intereses del solicitante del 
serv1c10 

, Evaluación.· En este momento. se pretende realizar un análisis cualitativo y 
cuan1ttat1vo de las acciones ejecutadas, con el fin de corregir los errores 
presentes y futuros 
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~ Supervl1ión.· En etapa se elaborarán informes sistematizados de las etapas 
de Investigación, diagnostico, programación, ejecución y evaluación de 
pendiendo de las necesidades e intereses 

Dichos procesos se realizaran mediante la con¡unción de funciones tales como; 
capacitación, asesorla o ejecución directa de los serv1c1os 

• Capacitación. En este ámbito se pretende que los individuos que conforman 
los diferentes sectores de la sociedad, cuenten con los elementos necesarios. 
en diferentes áreas del conocimiento. que les permitan potenciar sus 
capacidades, con el fin de elevar su calidad humana y por ende la 
productividad 

• Asesoría. Proporcionar información y aconse1ar sobre determinados temas. 
actividades o campos de actuación que requieran conoc1m1entos y experiencia 
técnica especializada 

• Ejecución directa de los 1ervlclos. Diseñar y aplicar estrategias y modelos 
de intervención específicos para cada s1tuac1ón que contemplen las etapas de 
mvest1gac1ón. d1agnos1tco. programación. ejecución. superv1s1ón y evaluación 

• Normatividad. Que busque que el programa no este desfasado de las politicas 
de desarrollo a nivel nacional. y respetando los lineamientos que rigen al 
interior de las instancias en las que se pretenda traba¡ar 

• Red Institucional. Establecer vincules inst1tuc1onales que sirvan de apoyo 
para las diversas actividades. tanto internas como externas 

• Estrategias. Estas se adecuaran a los momentos y necesidades. para la 
optima realización de programas que faciliten el desarrollo 

• Equipo Técnico-Operativo. Con base a los requerimientos sé ira 
conformando un equipo interdisciplmano el cual tenga la capacidad de 
formular, gestionar. asesorar y evaluar las acciones de los procesos 
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OBJETIVO 

Disenar, formular, gestionar, ejecutar y evaluar los proyectos sociales de las 
mstituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. 

MISIÓN 

Ser una empresa líder en la atención de los proyectos sociales. 

VISIÓN 

Lograr insertar en los campos públicos y sociales que requieren de la presencia 
del profesional en Trabajo Social 

FILOSOFIA 

Trabajar éticamente en los campos de atención de los aspectos sociales 
aportando soluciones honestas y responsables 

, Respeto 
, lntegrid&d 
, Honestidad 

VALORES 

Nuestros valores significan 

Respeto Contamos con la tolerancia y compai'\ensmo que nos sirven para una 
toma de decisiones adecuada. 
Integridad Ser comprometidos y responsables en las actividades en cuanto a 
tiempo y recursos asignados 
Honestidad Brindamos la confianza necesaria en el mane¡o de la 1nformac1ón 
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POLITICAS 

• La calidad para nosotros en una forma de vida. 

• Nuestro compromiso es con el desarrollo continuo y permanente del desarrollo 
humano 

• Nos preocupamos por fortalecer las capacidades humanas del personal que 
labora en las instituciones a traba1ar, para que ellas puedan desarrollarse y 
consolidarse 

• Estructura organizac1onal flexible para lograr ba¡os costos de operación 

• Darnos a conocer en el mercado de los estudios sociales que requieran los 
tres actores part1c1pantes mencionados 

ESTRATÉGIAS 

• Establecer los procesos teóricos - metodológicos que nos lleven a abordar los 
procesos de modern1zac1ón y gestión social 

• Intervenir en el mercado de la atención de los aspectos sociales a través del 
diseño. formulación. gesllón y evaluación de los proyectos sociales 

• Part1c1par en la elaboración e instrumentación en modelos de gestión de los 
programas y proyectos sociales 

• Utilizar metodologias actuales para el buen desempeño de los programas 
sociales 

META 

Lograr penetrar en el mercado de la consultarla social manteniendo niveles de 
calidad y ef1c1encia que permitan tener impacto en la atención de nuestros 
problemas 



NUESTROS SERVICIOS 

•!• Asesorla en diseno e implantación de proyectos sociales a instituciones 
públicas. privadas y sociales 

•!• Realización de diagnósticos sociales 
•:• Elaboración de estudios sociales (rnonografias. cartografía. estudios de 

cotidianidad. estudios socioeconórn1cos y de mercadeo en el ámbito 
económico. social. cultural y polit1co 

·:· Asesoría en el diseno e implementación de proyectos de desarrollo social 
•:• Evaluación de proyectos sociales en busca de un impacto social adecuado 
•.• D1ser'\ar propuestas y estrategias para el fortalec1m1ento y organización de la 

partic1pac1ón social 
·:· Diseñar mecanismos de gestión que coadyuven a dar respuestas a 

necesidades y demandas sociales 
•:• Asesoria en la gestión de proyectos para entrar a concursos de lic1tac1ón 
•:• Asesoría en la evaluación de resultados de los proyectos sociales 
•:• Asesoria en la negoc1ac1ón de fmanc1am1entos para creación de nuevos 

proyectos sociales 
·!· Diagnósticos y evaluación de proyectos sociales. para 1dent1flcar fortalezas y 

corregir debilidades. para alcanzar su impacto social 

¿ A QUIÉNES SERVIMOS? 

Instituciones públicas: Gobierno Federal. estatal y municipal. tanto centralizado 
corno paraestatales 

Instituciones privadas: Empresas privadas relacionadas con la politica social 

Instituciones sociales: Organismos no gubernamentales 
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RECURSOS 

ORGANIGRAMA 

Es importante mencionar que si bien la propuesta esta diseñada 
por dos personas, la idea es contar con cuatro Trabajadores 

Sociales más, asi como ir conformado un grupo 
multidisciplinario. 



RECURSOS 

Factor humano 

Funciones 

•!• Coordinar 

•:• Supervisar 

Representante Directivo 

.;. Programar 

.;. Evaluar 

·-------·--···· 

'°' Coordinar hacia el logro 
de objetivos y metas al 
eqUipO de trabajo, y 
lograr la coordinación 
entre las diferentes 
llneas de Intervención. · '°' Supervisar el adecuado 

•• manejo de los recursos 
al interior de la 
Con1u1torla, edemas de ' 
que superviHrill el 
adeculldo nivel de 
intervención ya sea en 
investigación o 
programación hacia para 
el cliente a atender . 

-O- Dirigir mediante 
Htnlleglal I• 
activld8des programadas 
por el equipo de trabajo . 

..,. Evaluar las estrategias y 
ticticas empleadas. asl 
como el desarTollo 
profesional de cada 
miembro del equipo. 
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Funciones 

• Mane¡o y control 

• Supervisión 

Coordinación Admlnlatr1tlv1 • Registrar 

Coordinación de lnvHtig1clón 
aocl•I •!• Gestión 

.,.. Superv1s1ón 

.;. Evaluación 

ActMd9d .. 

• Asigna funciones que lleven . 
al me¡or desarrollo de la ~ 
consuttorl •· ' 

• Vigila el buen funcionamiento! 
de la oficina, / 

• Indica loa recursos . 
m818fH1 necesanos para \ 
cada coordinación. 

• Contablliz.r egresos e 
Ingresos que se manejen al 
interior de la consuttorla 
mediante comprobantes de 
gastos 

.;. Vinculación con los posibles 
clientes en el llrea pública. 
privada y social, así como , 
con las instancias requeridas · 
para el logro de los ob¡et1vos .. 

.;. Gestión con otras 
instituciones con el fin de 
obtener benef1c1os, tanto 
para la consuttorla como 
para los clientes. 

<- Supervisar la adecuada 
implementación de t~cnicas, 
instrumentos y estrategias 
con el fin de alcanzar las 
metas y ob¡elivos 
planteados 

•!• Evaluar el desempel\o de las · 
actividades asl como los · 
logros y hm1tantes que se 
tienen a lo largo del proceso 
de trabajo . 

.. ·- ....... -·--··--__J 
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Coordln•cl6n de CapecltKl6n y 
AM90fill 

Coordln•cl6n de Proyectos 
E•pecl•le1 

Funciones 

Vmculaé1ón 

Gestión 

Supervisión 

Evaluación 

• Vinculación 

• Gestión 

• Supervisión 

----¡ 

Actlvld•de• . 1 

Vinculación cCin-los posibles 
clientes en lo público, social y 
privado asl como con las 
Instancias requeridas para el 
logro de Jos objetivos. 
Gestión con otrH Instituciones ' 
con el fin de obtener beneficios. 
tanto para la consultoría como 
para los clientes. 
Supervisar la adecuada 
implementación de técnicas, 
instrumentos y estrategias con 
el fin de alcanzar las metas y 
objetivos planteados. 
Evaluar el desempeno de las 
actividades asl como los logros ! 
y limitantes que se tienen a lo 
largo del proceso de trabajo. 

• Vmculac1ón con los posibles 
clientes en diversas áreas no 
contempladas por las demás 
coordinaciones. asi como con 
las instancias requeridas para 
el logro de los ob¡etivos 
planteados. 

• Gestión con otras inst~uciones ' 
con el fin de obtener beneficios, ! 
tanto para la consultoría como ' 
para los clientes. 

• Supervisar la adecuada 
Implementación de técnicas, 
instrumentos y estrategias con 
el fin de alcanzar las metas y 
objetivos planteados 

• Evaluar el desempel'\o de las 1 
actividades asi como los logros i 
y limitantes que se tienen • lo 1 
largo del proceso de trabajo. : 

i L---·-------------• __ E_v_al_u_a_c•_ó_n __ 
¡ . ____________ ; 
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El representante directivo y las cuatro coordinaciones conforman el consejo 
consultor que tiene como actividades 

• V1g1lar el cumplimiento de la m1s16n de la consultoria mediante tos recursos 
d1spon1bles Administra de manera racional el factor humano y materiales 
existentes. 

• Supervisar el desarrollo de las coordinac1ones. así como el desempeño de los 
profes1on1stas ante los clientes 

• Evaluar el desempeño de las coordinac1ones, el uso de los recursos. el 
desarrollo del traba¡o en general 

• Toma de decisiones sobre el desempeño de las act1v1dades 
• Diseño de estrategias hacia el me¡or rumbo de la consultoría 
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Recursos Materiales 
·· · -·-Malerlii1 ·· · -.., ----·--·-Numero - ·· · .. · el(Ciüese ülíflza~==¡ 

'1 R e,;,1 ¡¡·ae1e spaclo - - - ~·, ··Lugar ·propio · 1 Of1c1na 
1 2 Luz '2 6 veces 2 Oficina 

1 
3 Telefono '3 12 veces 3 Of1c1na 
4 Agua 4 5 veces 4 Of1c1na 
5 Computadora 5 2 computadoras 5 Oficina 
6 Impresora 6 1 impresora 6 Of1c1na 

Scanner 7 1 pza 7 Of1c1na 
b Cartucho de impresora 8 3 pzas 8 Of1c1na 
9 F otocop1adora 9 1 pza 9 Of1c1na 
10 Escritorio 10 1 pza 10 Of1c1na 
11 Archivero '11 2 pzas 11 Of1c1na 
12 S1llon 12 1 pza 12 Of1c1na 
13 Taqeteros 13 1 pza 13 Of1c1na 
14 Sillas 14 1 pza 14 Oficina 
15 Reloj de Pared 15 1 pza 15 Oficina 
16 Bote de Basura 16 2 pzas 16 Oficina 
17 Garrafon de Agua . 17 1 pza 17 Of1c1na 
18 P1zarron Blanco de Pie . 18 1 pza 16 Of1c1na 
19 Hojas bond (carta) 19 millar 19 Of1c1na 
20 Hojas bond (of1c10) 20 millar 20 Of1c1na 
21 Pluma 21 1 caja 21 Of1c1na 
22 Goma 22 1 caja 22 Of1c1na 
23 Sacapuntas 23 1 pza 23 Of1c1na 
24 Engrapadora 24 1 pza 24 Oficina 
:?5 Perforadora 25 1 pza , 25 Of1c1na 
26 Folder 1of1c101 26 100 pzas 26 Of1c1na 
27 Folder ¡carta) 27 100 pza 27 Of1c1na 
28 Tar¡etas blancas 26 10 pq 28 Oficina 
29 Sobres ¡carta¡ 29 10 pq 29 Of1c1na 
30 D1sketes 30 10 cajas 30 Oficina 
31 D1ure" 31 5 pzas 31 Of1c1na 
3:2 Masking tape 32 2 pzas , 32 Of1c1na 
33 T1¡eras 33 3 pzas 33 Of1c1na 
34 Cuter 34 3 pzas 34 Oficina 
35 Marcadores 35 1 O pzas 35 Of1c1na 
36 Clips 36 10 cajas , 36 Of1c1na 
37 Broches Saco 37 5 ca¡as 37 Oficina 
38 Grapas 36 2 cajas 38 Oficina 
39 Chinches 39 2 cajas 39 Oficina 
40 Corcho 40 1 pza 40 Of1c1na 
41 Etiquetas 41 5 paquetes •41 Oficina 
42 Calendario 42 1 pza 42 Oficina 
43 Tar¡etas de presentac1on 43 200 pza 43 Personal 
44 Fa> 44 1 pza 44 Oficina 
45 L1bretras 45 5 pza 45 Of1c1na 
46 Carpetas 46 !) J'Z.as_. ···---·-···---~~-~"~!':'!. _____ 
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RECURSOS FINANCIEROS 

k-- Prod~ct~_ =-~-~=T~---c:osto-Unlürlo-
; 1 Renta del Espacio , 1 --¡::¡:¡9a; propio 
12 Luz ,2 $1.00000 
t 3 Teléfono 3 $ 2.000 00 
4 Agua 4 $ 20 00 
5 Cartucho de impresora 5 $ 400 00 
6 Escritorio 16 $ 4.000 00 
7 Archivero 7 $ 900 00 
6 Mesa de trabajo i 6 $ 2.000 00 

, 9 Tarjeteros '9 $ 7 90 00 
10 Sillas '10 $ 200 00 
11 Reloj de Pared 11 $ 90 00 
12 Bote de Basura 12 S 50 00 
13 Garrafón de Agua 13 $ 60 00 
14 Pizarrón Blanco de Pie '14 $ 2. 196 00 
15 Hojas bond (carta) 15 $ 39 90 
16 Hojas bond (of1c10) · 16 $ 45 00 
17Pluma 17$ 1590 
18 Goma : 18 $ 5 90 
19 Sacapuntas eléctrico 19 $ 200 00 
20 Engrapadora 1 20 S 74 90 
21 Perforadora ·21 $ 12500 
22 Folder (of1c10) : 22 $ 49 90 
23 Folder (carta) '23 S 49 90 
24 Tar¡etas blancas 24 $ 6 90 
25 Sobres (carta) 25 S 9 50 
26 D1sketes . 26 $ 9 90 
27 D1urex 127 S 13 00 
28 Mask1ng tape ! 26 $ 9 90 
29 T1¡eras 1 29 $ 25 90 
30 Cúter t 30 $ 9 50 
31 Marcadores 1 31 $ 2 00 
32 Clips ' 32 S 11 50 
33 Broches Saco ' 33 S 17 50 
34 Grapas '34 $ 6 50 
35 Chinches ' 35 $ 17 00 
36 Corcho , 36 $ 134 90 
37 Etiquetas 37 S 20 00 
38 Calendario , 36 S 50 00 
39 Tar¡etas de presentación . 39 S 90 00 
40 Fax .40 S 1.00000 
41 Libretas , 41 S 22 00 
42 Carpetas 42 S 24 90 

TOTAL 

- -----C:§slo-fotii imen~ii~!C~ 
1 00 
2 $ 1.000 00 
3 $ 200000 
4 $ 80 00 
5 $ 400 00 
6 $ 4.000 ºº 
7 $ 90000 
6 $ 200000 
9 $ 15 80 
10 $ 1.00000 
11 $ 9000 

12 $ 50 ºº 
13 $ 80 ºº 
14 $ 2. 198 00 
15 $ 79 60 
16 $ 9000 
17 $ 4700 
16 $ 354() 

19 $ 200 ºº 
20 $ 74 90 
21 $ 12500 
22 $ 49 90 
23 $ 49 90 
24 $ 34 50 
25 $ 1900 

26 $ 99 ºº 
27 $ 65 00 
26 $ 19 80 
29 $ 25 90 
30 $ 28 50 
31 s 2000 
32 s 115 00 
33 $ 87 50 
34 $ 1700 
35 s 34 00 
36 s 134 90 
37 $ 10000 
38 $ 50 00 
39 s 180 ºº 
40 s 1.00000 
41 s 11000 
42 s 124 50 

$16,831.00 
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El presupuesto para iniciar la Consultorla es de: 

Oficina $ 16,831.00 
Trámites $ 5,500.00 
Total $ 22,331.00 

Hay cinco formas de las cuales se puede obtener financ1am1ento para la 
Consultorla 

1 De las instituciones que nos contraten 
2. Detección de convocatorias 
3 Part1c1par en llc1tac1ones 
4 Aportación de los socios 
5 Créditos y prestamos bancarios 
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CONFORMACIÓN LEGAL 

•!• TIPOS DE NEGOCIOS Y EMPRESAS 

Par poder operar de manera formal en el ambiente empresarial existen dos 
caminos a saber. 
1 Ser persona flsica con actos de negocio 
2 Ser una sociedad mercantil 

La consultorla Asesores para el Desarrollo Social legalmente fungirá como 
persona física con act1v1dad empresarial 

PERSONA FISICA 

"Por todas las venta¡as de tram1tología y conoc1m1ento empresarial que brinda la 
figura de persona física. creo que es la cond1c1ón formal idónea para dar inicio y la 
que genera las me¡ores expectativas de crec1m1ento para un negocio"'' 

Una persona física es el md1v1duo con personalidad ¡urid1ca que cuenta con la 
capacidad de ser su¡eto o titular de derechos y obllgac1ones Los atributos de esta 
personalidad son el estado c1v11. la capacidad de goce. el nombre. el dom1c1ilo y el 
patrimonio 

Asi. una persona física con act1v1dad de negocio. además de los atributos 
anteriores. es la que genera riqueza (o al menos act1v1dad) económica en algún 
sector de la economía. tiene el derecho de dedicarse a operar actos mercantiles y 
tiene la obligación de pagar contribuciones al Estado además de generar bienestar 
social en su act1v1dad 

La persona física a pesar de su cond1c16n de un1c1dad o md1v1dualldad. no tiene 
1mped11nento alguno en tener y desarrollar todos los actos. funciones. relaciones, 
patrimonio. aspectos y cons1derac1ones de una organización de sociedad 



•:• PROCESO DE FORMALIZACIÓN INICIAL 

El proceso para que un empresario quede reconocido como persona flsica con 
actividad empresarial es el s1gu1ente 

•:• Acta de nacimiento (copia cert1f1cada) 
·:· Cartilla o pasaporte (copia cert1f1cada) 
•:• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R F C) en la S H C P 
•:• CURP 

·:· PROCESO 

Llenado por duplicado de la forma R-1 En el recuadro denominado "solicitud 
de mscnpc16n" se deberá anotar la clave de las obligaciones que 
correspondan (ver Anexo 1) 

2 Anexar a la forma R-1 el acta de nac1m1ento (copia cert1f1cada o copia 
fotostát1ca cert1f1cada por un func1onar10 publico competente o fedatario publico) y 
el formato del CURP) 
3 Presentar una 1dent1f1cación oficial para rec1b1r la cédula de 1den!lf1cac1ón fiscal. 
la que contendrá la clave CURP 
4. Acudir a la Adrn1n1strac16n Local de Asistencia al Contribuyente que 
corresponda segun el dornic11io del negocio (no importa que no co1nc1da con el 
dom1c1lio de la 1dent1f1cac1ón personal) y presentar sol1c1tud. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se han de llevar ciertos procesos fiscales en su operación diaria. en lo general son 
cuatro y aparecen en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

1 Pago. devolución y compensación de contr1buc1ones 
2 El Registro Federal de Contribuyentes 
3 Contabilidad 
4 Declaraciones. solicitudes y avisos 

Figuras emoresariales ind1v1duales es el término que utilizaremos para denominar 
a las actividades empresariales llevadas a cabo por una persona física 

Las principales figuras de este género son 

.,. Las personas físicas con actividad empresarial en un régimen general 

.,. Los pequeños contribuyentes 
" Los serv1c1os personales independientes 
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Estas figuras basan su actuación legal y fiscal en el Código Fiscal de la 
Federación (CFF), su Reglamento (RLISR). la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA). su Reglamento (RLIVA. la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (LIEPSJ. su Reglamento (RLEPSJ y la Ley del Impuesto Activo (LIA) 

•!• INGRESOS POR HONORARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE 
UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE 

El articulo 64 de la LISR nos dice 

Se consideran ingresos por la prestación de un serv1c10 personal independiente. 
las remuneraciones que deriven de servicios cuyos ingresos no están 
considerados en el capitulo l. de este Titulo (IV) Se entiende que los ingresos por 
la prestación de un serv1c10 personal independiente los obtiene en su totalidad 
quien presta el serv1c10 

Es decir. una persona que se dedica a obtener sus ingresos de una forma libre, 
por su cuenta Generalmente explotando su talento en alguna act1v1dad u oficio 
que domine. o en algún área de conoc1m1ento profesional que desempene 

Sus pagos prov1s1onales serán trimestrales a cuenta del pago anual Los pagos se 
efectuarán a más tardar el dla 17 de los meses de abril. ¡ulio octubre y enero 

Cuando una persona física con ingresos por honorarios reciba los mismos. por 
parte de personas morales. éstas le retendrán el 10% del monto total de la 
operación La persona física podrá acreditar contra su impuesto dicha retención 
La persona moral en cada mes de febrero. informará a la oficina autorizada de 
Hacienda de las retenciones hechas a personas físicas con ingresos por 
honorarios 

A los ingresos se le restarán las deducciones autorizadas por el articulo 85 de la 
LISR. que en este caso son gastos e inversiones necesarios para obtener los 
ingresos 

Los contribuyentes acreditarán contra el impuesto que resulte su cargo. el monto 
del crédito general trimestral que les corresponda en los terminas del articulo 141-
B de la LISR 

-'rt•tulo U Lo• CO"llnb\.ltlf'lte1 que Gt>tl"91"' "'9""'101 tl'UlllOC4 •n •lle Cotpoho1kl (lll\ M)e"'ll 01 ~t .. lf IM P1-9oti , ...... lf'IJtllffito 

l•l'IO•a" !ti 1'9U••'ll91 C!bhOIC•on•I 



•!• TRAMITOLOGIA 

En general. son de 15 a 19 los trámites por llevarse a efecto en la 1nstalac1ón de 
un negocio. este número de trámites puede aumentar cuantiosamente para 
algunos giros que requieren de permisos especiales debido a su act1v1dad El 
proceso de tramitologla tanto en tiempo como en numero de trámites en el caso 
de una persona fis1ca se reduce considerablemente 

Según la consultoria AVATAR lnvecon considera que los tramites se llevan a cabo 
en un tiempo de 4 meses y con un costo aproximado de $5 404 00 

INSCRIPCION EN EL RFCI CÉDULA FISCAL TRÁMITE FEDERAL 

Tramite mediante el cual se lleva a cabo la 1nscripc16n ante la SHCP para efecto de cumpl1m1ento 
de las obligac1ones fiscales correspondientes Deberan presentar con¡untamente la forma R 1 y la 
Forma denominada ·solicitud de Cédula de ldent1f1cac16n Fiscal con CURP' 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

Adm1nistr ac1on Local de Re-cauC:fac1on. en -ios Módulos de 
Atención Fiscal. en los Módulos de Recepción de Tramites Desde la respuesta 
Fiscal y a traves del Buzan Fiscal lnfonnac1ón al hasta 3 d1as Mb1les 
contribuyente México D F 
Tel 52 27 02 97 

VIGENCIA ---F-ORMÁTO COSTO 

inmediata: 
! 

··- --------- ~ 
'1ndef1ri1da- · R1-1soliCiiud--de--Cedula de· Gratuito --------¡ 

¡ ldent1f1cac16n F 1scal con 

... -~-~!".. ... ----------- -·------ - - ---------------~ 

Fuente AVATAR lnvecon p 38 
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~---- -----------...----------·--·-----------·--¡ 
1 LICENCIA DE USO DE SUELO TRAMITE LOCAL 

Documenlo expedido por el GDF en el cual se autoriza el uso o destino que pretende 
darse a los predios 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN 

·Dirección General de Desarrollo Urbano y V1v1-enda SEDUVI • 

TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

con cede en Colegio de Arqwtectos/Av Constituyentes No 21 d1as hab1les 
800. Col Lomas Altas Tel 55 70 00 07/Colegio de 
Ingenieros C1v1les de México A C Camino Sta Teresa No 
187. Col Parques del Pedregal 56 06 84 15 y 56062323 de 
900a1600 

VIGENCIA FORMATO COSTO 
· 2 años para e¡ercer el derecho· AU04 7 
que confiere 

Fuenle AVATAR lnvecon p 38 

REGISTRO EMPRESARIAL ANTE EL IMSS Y EL 
INFONAVIT 

s 1 790 00 

TRAMITE FEDERAL 

El padrori deberá registrarse al igual que a sus traba¡adores en el reg1men obligado cumpliendo 
con lo establecido en la Ley del Seguro Social. al hacerlo automat1camente quedaran registrados 
ante el INFONAVITy SAR 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN 

Subdirecciones Adm1111strat1va-s del IMSS/Mexico D F Tel 
5241024529de900a1400hrs 

VIGENCIA -- -FORMATO 
·Indefinida 'Aviso cie inscnpc1on 

TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

15 d1as habites 

COSTO 
Gratuito 

1 

1 

\ L__..., _____ _ 

patronal AFIL01 Formato 
de lnsc11pc1on de las 

'empresas en el Seguro oe 
Riesgo de TraDaJO 
SSRT1003 Aviso de 

. insc11pc1on de cada uno de 
los traba¡aáores (m1nimo 

-~'!_O)_~F_f!:Q? __ 
_ __J 

Fuente AVATAR lnvecon p 39 
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¡----- ------- --·-·····---··------·------··---·-----·------
1 DECLARACION DE APERTURA ... ____ T~~r.lffE_L()~A~--- ______ ____. 

Trámite para obtener el documento con el que deberán contar los titulares de 
establec1m1entos. cuyo giro no requiere de licencia de func1onam1ento para su operación 1 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

Ventanillas Unicas (Delegac1one·s del GDF) de 9 00 a 14 00 Inmediata 
hrs 
Ventanilla Unica de Gestión San Antonio 256 Col 
Anipl1ac1on Nápoles Tel 56 11 31 67 y 563 34 00 de 9 00 a 

-- .J 

___ j 

' 

1 15 00 hrs 
VIGENCIA FORMATO 

-· vüo9 - - oeciaiilcíoii 
. -COSTO -- -----1 ------1 · Indefinida de· Gratü1to 

Apertura -----··--~I 

Fuenle AVATAR lnvecon p 39 

LICENCIA DE ANUNCIO 

Trámite mediante el cual se otorga la licencia o permiso para f11ar. instalar o colocar un 
anuncio o bien señalar. 1nd1car o d1fund1r al público cualquier mensaie 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN 

i 
---·- --------· 

TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

Ventanillas Unicas CDelegac1ones del GDF) de 9 00 a 14 00 Inmediata 
tus 
Ventanilla Unica de Gestión San Antonio 256 Col 
Anipl1ac1on Napoles Tel 56 11 31 67 y 563 34 00 de 9 00 a 
15 00 hrs 

VIGENCIA FORMATO 
1 ano (renovación) as1m1smo AUOS 

costo 
S9.s7o oo Permiso para --13~ 
colocac16n de manta por 90 días~ 
$147 50 Nota se 1nd1ca que i 
existen diversas modalidades y; 

·-------- ______ ----·--------·--~---------- ____ cuyo_s_C()_s_to~~on vanab!e~- _____ ; 

Fuente AVATAR tnvecon p 39 
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[CONSTITUCION DE LA COMISION MIXTA DE 
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

¡--·-------¡ 
'TRÁMITE FEDERAL 

:-·---------- ---- -- . ·---- -·- -·- --- - --·- ----------- ·----

Trámite mediante el cual se integra a la Com1s16n Mixta de Capac1tac16n y Ad1estram1ento 
en la STPS 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

D1recc1ón General -de Capac1tac1on y Product1v1dad/ Av ·No tiene plazo of1c1al de respuesta : 
Azcapotzalco la Villa No 209 Ed1f1c10 ·e· P B Col Barrio 
Tomas México. D F Tel 53 82 34 53 de 9 30 a 14 30 hrs 

VIGENCIA- - FORMATO COSTO 
· Indefinida DC1 

Fuente AVATAH lnvecon p 39 

APROBACION DE PLANES Y PROGRMAS DE 
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

Gratuito 

TRÁMITE FEDERAL 

Trámite mediante el cual aprueban los Planes y Programas de Capac1tac16n de las 
empresas en la Secretaria de Trabajo y Prev1s1ón Social 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

· Direcc1on General - de Capacitación y Product1v1daci1 Av '1nmed1ato 
Azcapotzalco la Villa No 209 Ed1f1c10 ·e· P B Col Barrio 
Tomas México D F Tel 53 82 34 53 de 9 30 a 14 30 hrs 

VIGENCIA . FORMATO 
· Determ1-nada en el. programa· DC2 
propuesto y no debe exceder 
de 4 años 

Gratuito 

---· ·-----·-·· ... _, ____ , ________ _, 

Fuente AVATAR lnvecon p 41 
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·-----·--------- ----------------,.---··---··----· -----------··---- --·-
¡AVISO DE MANIFESTACION ESTADISTICA TRAMITE FEDERAL 

1 

..----- ··-. ----·-· 

' 1 

. Información que se proporciona a INEGI relacionada con la act1v1dad propia del negocio. 
·sin que ello implique efeclos fiscales 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

·Ventanillas del INEGli Patr1oi1smo No 711 Ed1f A 5° piso· Inmediato 
Col San José Mixcoac Te! 52 78 10 00 ext 1143 y 1144 de 
9 00 a 13 OOhr 

VIGENCÍÁ . FORMATO COSTO -
1 año (reval1daé:1oñ anual enfra:·siEM 

'enero y marzo) · 

Fuente AVATAR lnvecon p 40 

ALTA EN EL slSTEMÁDE INFORMACfot.r---··---
' EMPRESARIAL. MEXIC~NO (S_IE'!'J)_ _ __ _ 

Comercio pequeño h-asta 2 
empleados $100 00 3 empleados 
$300 00 4 o más $840 00 

Comercio al por mayor y servicios 
hasta 3 empleados $300 OO. 4 o 
más $640 00 Industrial hasta 2 
empleados $150 OO. 3 a 5 
$350 00 

TRÁMITE FEDERAL 

Tram1le que deberán realizar las empresas induslnales. comerciales y de serv1c1os para 
darse de alta en el SIEM. 

ÁREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN TIEMPO APROXIMADO DE 
RESPUESTA 

Cámara correspondiente de acuerdo-a las-act1v1dades que' inmediato 
realiza Mayor información al Tel 01 800 41 O 2000 

VIGENCIA - FORMATO 
. 1 año (revalidac1on anÜal entre. FEP3· 1 · Gratuito 
enero. y marza.). 

Fuente AVATAR lnvecon p 42 
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CLIENTES 

Este traba¡o tienen como finalidad presentar un avance de propuesta para la 
operacionahzación de la consultarla Asesores para el Desarrollo Social. abocada a la 
realización de estudios de carácter social El mercado lo incluyen todos los actores 
involucrados en la búsqueda de alternativas de solución a los diferentes problemas 
sociales 

Actualmente la atención a este campo no es exclusiva del Estado. por lo tanto también 
deberemos contemplar como sectores demandantes a la m1c1at1va privada y a las 
orgamzac1ones civiles o sector social que requieran de asesoría. estudios. evaluaciones 
de proyectos o cualquier otra acción que nuestra consultoría pudiera ofrecer 

La esfera del estado (Estado. gobiernos y sociedad política) Esta esfera esta 
conformada por el aparato estatal. las admin1strac1ones publicas nacionales y locales. 
por los organismos inst1tuc1ones y empresas públicas. ademas de la sociedad polit1ca. 
es decir. los poderes del Estado Son autoridades responsables de satisfacer las 
necesidades y demandas de la población. mediante la dotación de servicios y la 
aphcac1611 de los programas sociales entre otras responsabilidades Esta esfera la 
conforman 

Crecimiento con Calidad 

> c·c r Pt ar_!i!_Qej3_eJaqo!1_~~E, xJ~I.!.9Lf!S 
~ .• ·•: '."'\!Jri ¡¡__d_!,'_!j..<,q~1.1cJ ¡i_y __ c 1~c!!_\Ql'_l1_p l1co 
'."'crct¡¡[!<!_ cj('!_j:c:gr1Qn1ia 
::,err t•l<_1[!ª-.<,1Q_f;.Qf'.!!lla 
~e e r_;_:t ¡¡[!a_cji=_l\g 11c\1Jtur a __ (ja 11ª Qfü!il~OQ.sa r r 011r ,_f-: ur ¡i:_ .P.PJ!f"-Y.. Allm~tación 
St;¡:r_~1i!!J<! de Medio A111Q!e11\e _y_f3.E:!f!!!~_~ __ t'lílllJJ_\!l~J? 

• SéCJct¡![)i_1_ _Qft_ C.\111!lll11cac1ongs_y J!i1f'l§po!Je< 
St.;_c;rg\i]Di1_<,1g_l ln1s!!,lg 
Fondo .. Ni!_CJQ!W!.rje_ F_ o!~~nto_;il_Tfill_?.J:l}Q 
• . •1t31~,1Q[1J2_<J!_a_[~s,ir~\q_s d~;i_E_ront~~_!J<:: 
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Desarrollo Humano y Social 

• S~cr_etaria d~_EdlJ_c_fü;1on_ Put¿lj_c_ª 
Srcre!alli!df.' §¡ilud 
Sr~crrw!ladªLl!abaJQ )'E!_~Vl!?_!Qo__So9ªJ 
~-...crpta11a dQ Desarrollo §oc1al 

~' ''l:I piHfl_ rlJjpsar •9119 de_los.J:'1Jf'tlLQii_J_111kJ· 
uk111a de Pro111oc_1on_e.Jntr_¡¡r¡1c_1g11_$9c1¡i1 par:1 1:,· f't··~gnª~ rnn {,lg;J~fü:lac1déJ.Q 
Lnrrn<,ron p;u;lja Paz en Ct11apª~ 
< .u1111~_,_(ln _N;:i~1ona_I_ Qtl l;l{'pQr\e (C:o!1agej 
C.::mseJQ Njlcronal ck• la Educacrgf)_para_l;i y111;1 l 1·1 fra[)ilJQ 
Coor rl 111 ¡¡_Cl(Jll _ fJ!f'S rQf'nc:r¡¡ !Ji ¡ir_ <1 _la .Al'ª r¡z ª-( rUl_l<l\Jil rrn 
Consejü Nacr[J~1al de CJe_ricra y_lf>Cnolog1ªJCON/1CyJJ 

Orden y Respeto 
:--.1 ·cr<'lar1rt dP (;_ut1~~J nn~1on 
: .. ,;-:rvtar1a de lil Dqf(;nsa _Nac1on_al 
Sr'nPliJflil __ ge. Mª"nª 
· •0C rt't:1ria r:Jf! la_C:ontr a_IQ~1'Ll'_P_e.~ªrrQILo__6d1!11·w :• ,11.yc: 
11ocuraclu_r_1a GerH;r¡ild_Q laBe¡i_i;l:)!g:_a 
Secret ilIJ.iLQf'. $tg µr_¡_d_a_Q_J?ut? ~r;il_y _$_{;'ry1c_1_Q~_¡1_ l¡i _,J LJ_st1c1a 
Secreta_rra dQ_l<}_Reforri1ª_~_gr¡i_11;i 

Otros nombramientos 

In~ 1111.to clf' _Scmtr r_¡jad _y_$_er_v!r;19i;J;)Qc1aleJ;_clf_ lo_~ Irnt/illru!.Qres del Estado 
tlSS§JI;) 
Con}_rs1c)r1_f:rc1eral de Ej~c_tr1rn!m!. 
Pctr_o1r,9J;_Mi:rnr;m1Q~ 
ln-;:rtuto~_f'!C_rc_;:iri0 __ cj~l_!:)f',gLJ!.9 SQC:!ill 
Cornpar'lr~_de_L\rZ y Fuerza 
Curnrsi_,•2riJ'J_¡l_f!_Q!!<lL\iel~lli} 

Cllf1SCJO Nacional par al<} ~ll]!ura y_l'li'.A.r:le~" 

El Orario Of1cral de la Federación del 30 de abril del 2002 establece los requisitos 
mínimos que las dependencras y entidades de la Admin1stracrón Pública Federal 
deberán consrderar para seleccionar a las inst1tucrones académicas y de investigación u 
organismos especializados. de carácter nacional o 1nternac1onal rnteresados en realizar 
la evaluación de los resultados de los programas gubernamentales suietos a reglas de 
operación en el e¡erc1c10 fiscal 2002. 

MI 



CONSIDERANDO 

Que el articulo 63 fracción V inciso b) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 establece que en los programas a que se 
refiere el articulo 64 del propio ordenamiento. las dependencias y las entidades a través 
de su coordinadora sectorial. deberán presentar a la Com1s16n de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H Cámara de Diputados. a más tardar el 15 de octubre. la evaluación de 
resultados de cada programa. a efecto de que los mismos sean considerados en el 
proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la F ederac1ón para el 
s1gu1ente e¡erc1c10 fiscal. 

Que el precepto invocado senala. as1rn1smo. que las evaluaciones de resultados 
deberan cubrirse con cargo a los presupuestos de cada dependencia o entidad de la 
Adm1nistrac10n Pubhca Federal y realizarse por instituciones acadérn1cas y de 
1nvest1gac1ón u organismos espec1al1zados. de carácter nacional o 111ternacronal. que 
cuenten con reconocurnento y experiencra en las respectivas materias de los 
programas. 

Que con el propósito de que las dependencras y entidades de la Adrn1n1strac1ón Pública 
Federal cuenten con criterios homogéneos para seleccionar a las 1nst1tuc1ones y 
organismos idóneos para realizar la evaluación de resultados de los programas 
gubernamentales. a traves de metodologías y proced1m1entos que garanticen la 
conf1ab11idad de los traba¡os. el propio articulo 63 del citado Decreto dispone que las 
secretarias de Hacienda y Crédrto Público. y de Contraloria y Desarrollo Admrnistrat1vo. 
con el apoyo del Conse¡o Nacional de C1enc1a y Tecnología em1trran los requ1srtos 
mínimos que deberan cumplir las 1nst1tuc1ones académicas y de rnvest1gac1ón u 
organismos especralizados. de carácter nacronal o 1nternacronal. rnteresados en realizar 
dichas evaluaciones 

Que la evaluación de resultados de los programas gubernamentales con respecto a su 
ef1c1enc1a. ef1cac1a. costo. benef1c10. calidad. d1str1buc1on equ1tat1va y transparente de los 
recursos asignados por las dependencias. órganos adrn1nistrat1vos desconcentrados y 
entidades de la Adm1n1strac1ón Pública Federal que los operan. y de su rmpacto socral, 
requiere de rnformac1ón veraz. confiable y oportuna. por lo que con el apoyo que al 
efecto fue proporcionado por el Conse¡o Nacional de C1enc1a y Tecnologia. hemos 
tenido a bien expedir el siguiente 
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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS REQUISITOS MINIMOS QUE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DEBERAN 
CONSIDERAR PARA SELECCIONAR A LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS Y DE 
INVESTIGACION U ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE CARACTER NACIONAL O 
INTERNACIONAL. INTERESADOS EN REALIZAR LA EVALUACION DE RESULTADOS DE 
LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SUJETOS AREGLAS DE OPERACION EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2002 

Articulo Primero.· El presente Acuerdo tiene por ob¡eto establecer los requ1s1tos 
min1mos que las dependencias y entidades deberán considerar en los proced1m1entos 
de contratación de los servicios que prestan las ins!lluc1ones académicas y de 
1nvest1gac1ón u organismos especializados, de carácter nacional o internacional. 
111teresados en realizar la evaluación de resultados de los programas gubernamentales 
su¡etos a Reglas de Operación a que se refiere el articulo 64 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el E¡erc1c10 Fiscal 2002 

Articulo Segundo.· Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por 
l. Secretaria a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
11. Contralorla a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Adm1111strat1vo. 
111. Dependencias. a las secretarias de Estado. incluyendo a sus respectivos órganos 
admin1strat1vos desconcentrados. 
IV. Entidades a los organismos descentralizados a las empresas de part1cipac1ón 
estatal mayoritaria. incluyendo a las sociedades nacionales de crédito. asi como a los 
f1de1com1sos públicos en los que el f1de1com1tente sea la Secretaria o alguna entidad de 
las senaladas en esta fracción. que de conformidad con las d1spos1c1ones aplicables 
sean consideradas entidades paraestatales. 
V. Cor111s1ón a la Corrns1ón de Presupuesto y Cuenta Pública de la H Cámara de 
Diputados. 
VI. Decreto de Presupuesto al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el E¡erc1c10 Fiscal 2002. 
VII. Evaluadores externos a las inst1tuc1ones académicas y de investigación u 
organismos espec1alizado5. de caracter nacional o 1nternac1onal. 
VIII. Traba¡o de gabinete acopio organización y analis1s de la 1nformac1ón que realice el 
evaluador externo con base en la documentación que le proporcione la dependencia o 
entidad contratante. para evaluar el cumplimiento de las reglas de operación. las 
caracterist1cas. impacto y resultados globales del programa y. en su caso. planear y 
definir el programa y calendario de acciones a desarrollar en el trabajo de campo. 
IX. Traba¡o de campo acciones desarrolladas por el evaluador externo. para verificar en 
el area de 1nfluenc1a o area geografica del programa 1reg1onal y a nivel nacional) . 
mediante la apl1cac1ón de encuestas a la población ob¡et1vo. inspecciones directas y/o 
levantamientos en s1t10·. los resultados e impactos de los programas y los avances 
físicos y f1nanc1eros de las metas alcanzadas. asi como el acopio de aquella otra 
información que se requiera para complementar los traba¡os de gabinete. y 
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X. Infraestructura de recursos informáticos: descripción técnrca de los sistemas y 
equipos de cómputo. independrentemente de que sean propios o arrendados. que el 
evaluador externo utrlrzará para el análisrs y procesamrento de la rnformacrón. asl como 
para la rntegración de los reportes que se requieran en la evaluacrón de los resultados 
del programa gubernamental que corresponda 

Articulo Tercero.- Los reqursrtos minimos que las dependencias y entrdades deberán 
solrcrtar a los evaluadores externos rnteresados en prestar los servrcros a que se refrere 
el articulo prrmero del presente rnstrumento. son los srgurentes 
l. Acredrtar su constrtucrón legal en los térmrnos de la legrslacrón aplrcable y. en su 
caso. acredrtar además. tener reconocrm1ento of1c1al expedido por autorrdad 
competente. 
11. Acreditar experrenc1a en la evaluacrón de programas gubernamentales. en Méxrco o 
en el extran¡ero. en los términos del rnc1so b) numeral 2 de la fracción s1gu1ente. y 
111. Presentar una propuesta de trabajo e1ecutrva. que contenga. entre otros. los 
srgurentes aspectos 

a) La metodología de evalu<lcrón especifrca a implementar. la estructura temátrca 
del rnforme a elaborar con una breve descrrpcrón de su contenido y la 
enunc1ac1ón de los trabajos de gabrnete. de campo y. en su caso. las encuestas 
que se realrzaran. 
b) La curricula del personal que realrzará la evaluación del programa 
gubernamental de que se trate. que rncluya 

1. La manrfestac1ón por escrito de que se tiene conocrm1ento de las 
caracteristrcas y operación del programa ob¡eto de evaluación. o bren. de 
programas srnulares. 
2. La acred1tac1ón de experrenc1a en la evaluac1on de programas s1m1lares. 
incluyendo. en su caso. los reconocrm1entos a nrvel nacional ylo 
rnternac1onal sobre este tipo de traba¡os. 
3. Los responsables de evaluar los resultados del programa deberán 
contar con titulo profesional o grado académrco equivalente. 

c) La descrrpc1ón técnica de la rnfraestructura de recursos rnformat1cos del 
evaluador externo que ut1lrzará en la evaluación de los resultados del programa. 
d) Los evaluadores externos precrsartm. en su caso. cuales serán las áreas 
responsables de evaluar los resultados del programa 
e) La defrnrcrón de la plantilla de personal que se utrlrzaréi para evaluar los 
resultados del programa. la cual deberé guardar congruencra con la magnrtud y 
características particulares del programa. 

Articulo Cuarto.· Las dependencras y entrdades deberán prever en las bases de 
contratacrón. que los informes elaborados por los evaluadores externos contengan al 
menos los aspectos srgu1entes 



l. El porcentaje de cumplimiento de los ob¡et1vos generales y particulares de cada 
programa, destacando principalmente· 

a) El grado de sat1sfacc1ón de la población ob¡el1vo del programa evaluado. 
b) La cobertura alcanzada del programa en el e¡erc1c10 fiscal 2002. y su variación 
con respecto a la obtenida en el al'lo anterior. por tipo de apoyo otorgado 

i) A nivel nacional. 
11) Por entidad federativa 
111) Por núcleo de población o tipo de empresa 

ti. El cumplimiento a las reglas de operación que regulan el programa de que se trate 
As1m1smo. en caso de que se hayan realizado mod1f1cac1ones a dichas reglas en los 
termines del articulo 63 fracción IV del Decreto de Presupuesto. la manifestación 
respecto a las circunstancias extraordinarias o los problemas operacionales que dieron 
motivo a las mod1f1cac1ones. 
111. En términos de impacto. los benef1c1os económicos y soCJales que resultan de la 
i1plicac1ón de los recursos asignados a cada programa. 
IV. El costo benef1c10 de los recursos asignados al pro9rama en func1on de costos y 
9aslos unitarios en que se incurre para operar el prograrn<J. 
V. El resultado de la ver1f1cac1ón en campo del cumpl1m1enlo de las metas fis1cas y 
f1nanc1eras del programa. 
VI. La presentación del escenario prospectivo y la op1n1ón sobre la permanencia. 
1eildecuac1ón o conclusión del programa y 
VII. Conclusiones y recomendaciones. que destaquen part1cularn1ente los aspectos 
enunciados en este articulo. así como las def1c1enc1as que en su caso. pueda tener el 
programa o sus reglas de operación y las posibles medidas para subsanarlas 

El area que al efecto designen las dependencias y entidades en los términos del 
;irticulo sept11110. segundo parrafo de este Acuerdo seran responsables de verificar que 
los informes elaborados por los evaluadores externos contengan los aspectos a que se 
refiere el presente articulo 

Articulo Quinto.· Para efecto de que las dependencias. por si o en su carácter de 
coordinadora de sector. estén en pos1b11idad de presentar oportunamente a la Com1s1ón 
l;i evaluación de resultados a que se refiere el articulo 63 fracción V mc1so b) del 
Decreto de Presupuesto las propias dependencias y entidades contratantes serán 
responsables de requerir a los evaluadores externos la entrega de un informe sobre la 
evaluación de resultados alcanzados en el periodo enero-agosto del año en curso. a 
mas tardar el 30 de septiembre de 2002 

En el caso de programas aue 1nic1an su operac1on en el presente e¡erc1c10 fiscal. las 
dependencias y las enl1dades por conducto de su coordinadora sectorial deberán. en la 
medida en que sea factible. reportar resultados y previa ¡ust1f1cac1ón que presenten a la 
Com1s1on a mas tardar el ultuno dia hábil de ¡ullo del presente año. entregar un mforme 
de evaluación parcial. el cual se presentará. en su caso. a la citada Comisión a mas 
tardar el 15 de octubre 



Adicionalmente. con la finalidad de contar con una evaluación integral de los resultados 
alcanzados en el ejercicio fiscal 2002 de cada programa. las dependencias y entidades 
contratantes requerirán a los evaluadores externos que complementen su informe de 
evaluación al cierre del e¡erc1c10 fiscal 2002. el cual deberá entregarse a más tardar el 
31 de marzo de 2003 

La dependencia o entidad contratante rem1t1rá a la Subsecretaria de Egresos de la 
Secretaria y a la Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública de la 
Contraloria una copia de los informes que les sean presentados por el evaluador 
externo. a más tardar tres días hábiles después de las fechas señaladas en este 
articulo. sin per¡uicio de los informes trimestrales previstos en el articulo 63 fracc1on V 
inciso a) del Decreto de Presupuesto 

Artículo Sexto.· Las dependencias y entidades contratantes designarán a la unidad 
adm1nistrat1va y servidores públicos responsables. que se coordinaran con el evaluador 
externo. para que la entrega de la información entre ambas partes sea oportuna y 
confiable 

Articulo Séptimo.- Las dependencias y entidades. al ern1t1r las correspondientes bases 
de contratación. deberán considerar los requ1s1tos minunos señalados en este Acuerdo. 
asi como las espec1f1cac1ones que las propias dependencias y entidades estimen 
necesarias conforme a las particularidades del programa ob¡eto de evaluac1on 

Las dependencias y entidades deberán designar al área especifica. encargada de 
ver1f1car y determinar cuáles evaluadores externos interesados en realizar la evaluación 
de resultados del programa. cumplen con todos los requ1s1tos minirnos señalados en el 
presente Acuerdo. asi corno de f1¡ar las espec1f1cac1ones aludidas. a cuyo efecto. dichas 
áreas podrán solicitar el apoyo y la asesoria técnica que requieran del Conse¡o Nacional 
de C1enc1a y Tecnología 

En la contratación de los servicios a que se refiere el presente Ac.uerdo. las 
dependencias y entidades se su¡etarán a las d1spos1c1ones de la Ley de Adqu1s1c1ones. 
Arrendamientos y Serv1c1os del Sector Público. su Reglamento y demas d1spos1c1ones 
aplicables 

Articulo Octavo.- Las dependencias y entidades previamente a la contratación de los 
serv1c1os a que se refiere el presente Acuerdo. deberán ver1f1car que cuentan con la 
suf1c1enc1a presupuestaria en sus respectivos presupuestos para los traba¡os que se 
realicen en el e¡erc1c10 fiscal 2002. así como contar con la autonzac1ón especifica de la 
Secretaria. en los términos del articulo 30 de la Ley de Presupuesto. Contabilidad y 
Gasto Público Federal. en virtud de que el mforme de evaluación al cierre del e¡erc1c10 
fiscal 2002 a que se refiere el parrafo tercero del articulo quinto de este Acuerdo. les 
será entregado hasta el s1gu1ente e¡erc1c10 fiscal 
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Las dependencias y entidades deberán prever en sus respectivos proyectos de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2003, los recursos para cubrir los pagos que se 
requieran a la entrega de los informes de evaluación al cierre del e¡erc1c10 fiscal 2002 a 
que se refiere el párrafo anterior 

Articulo Noveno.- La Secretaria. por conducto de la Unidad de Polit1ca Presupuesta! 
en lo 1eferente a los aspectos presupuestarios y la Contralor1a. a través de la 
Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública. en lo relativo a los aspectos 
que 1nc1den en el ámbito de sus atribuciones. interpretarán para efectos adm1111strat1vos 
el presente Acuerdo 

Articulo Décimo.- La Contraloria, en el ámbito de su competencia. v1g1lará el 
cumpl1m1ento de este Acuerdo 

Esfera de las 1111c1at1vas privadas (mercado e 1nst1tuc1ones de as1stenc1a privada) 

Esa esfera la conforman aquellas entidades que desarrollan act1v1dad a partir del 
mercado, es decir. tomando en cuenta el con1unto de amb1tos estrategias y mecanismos 
que generan y promueven la producción. d1stnbuc1ón y consumo de bienes y serv1c1os 
sociales dentro de una sociedad determinada Hay dos tipos de actores privados. 
primero están los actores con fm de lucro. moviéndose por la dmam1ca empresarial del 
mercado. serv1c1os y prestaciones que se cobran con la finalidad de obtener beneficios 
o ganancias La otra vertiente. tiene que ver con in1c1at1vas privadas sin fines de lucro. 
en este caso. son mshtuc1ones que aprovechando el excedente de las relaciones 
empresariales. estructuran y promueven programas de apoyo social Generalmente 
desarrollan sus act1v1dades teniendo como marco de acción el bienestar social como 
una ex1genc1a 1nd1v1dual, y sus finalidades prioritariamente van orientadas al lucro y/o 
apoyo social compensatorio•$ Se anexa directorio de 1 A P 

E,..a,.,~l,\:a 1,\ari•"t-Z Et. E~~9f'"'"' r ~"~~•ltt..._'"lón o. nutvt'I' •d:OIH ..-"el ~"Ol'o<tit LH po&.hch ~.,. U.•c:o 
TortaCJo de> va~10, Ai..1e>tes la poli!ici ,oc,.¡I en~ t1ans.oon p 143 

1n 



Esfera del sector aoclal (Asociaciones civiles, movimientos ciudadanos y 
organizaciones sociales) 

Esta esfera la integran el conjunto de organizaciones e inst1tuc1ones soc1opoliticas que. 
fuera de los ámbitos estrictamente estatales. gubernamentales y privados. y dentro de 
los ámbitos c1v1les o sociales. definen propuestas y proyectos de sociedad alternativos. 
y además 1nc1den en determinar el rumbo de las 1nic1at1vas estatales y privadas Son 
numerosas asoc1ac1ones y entidades sin fin de lucro con una finalidad de beneficios 
social a partir de un marco de acc16n solidario y comprometido socialmente 4

' 

Son grupos de personas que no pertenecen al gobierno y que se unen con la finalidad 
de trabajar en proyectos especificas de desarrollo sus objetivos no son lucrativos. se 
dedican a resolver problemas y/o satisfacer necesidades de la comunidad. trabajando 
principalmente en el campo del desarrollo. los derechos humanos o el medio ambiente 
Por ejemplo Asoc1ac1ones C1v1les. Sociedades de Solidaridad Social. Sociedades de 
Producción Rural. Consejos Estatales de ONG. Soc1ed<1des Cooperativas. etcétera 

El Directorio de lnst1tuc1ones F1lantr6p1cas es una in1c1at1va que el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemef1) comenzó hace más de 10 años Es el primer directorio de esta 
naturaleza en México Cuenta con informac16n de más de 7 mil 100 inst1tuc1ones" 

• lt-1o.l l1 ..... 

•, M"M c.e-tnf'ft or~ 
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PLAN PROMOCIONAL 

La promoción es básicamente un intento de 1nflu1r en el público así mismo es el 
elemenlo de la mezcla de mercadotecnia que sirve para informar. persuadir y recordarle 
al mercado la existencia de un producto y su venta. con la esperanza de 1nflu1r en los 
sent1m1entos. creencias o comportamiento del receptor o destinatario 

La venta personal es uno de los métodos que utilizaremos ya que es la presentación 
directa de un producto o serv1c10 a un comprador Las relaciones públicas abarcan una 
amplia gama de actividades que contribuyen a crear actitudes y op1n1ones positivas 
respecto a una organización y sus productos Los destinatarios de estas act1v1dades 
pueden ser los clientes. los accionistas. una dependencia gubernamental o un grupo de 
interés especial Las relaciones públicas adoptan muchas formas boletines. informes 
anuales. cabildeo y patroc1nam1ento de eventos car1tat1vos o cívicos 

La publicidad no pagada es una forma especial de relaciones ptiblicas que incluye 
not1c1as o repo1ta1es sobre una organización o sus productos E mensaie llega a los 
proveedores en forma de noticm y no como una cornun1cac1ón d1rig1da a las ventas Las 
organizaciones buscan este tipo de publicidad y frecuentemente sum1n1stran material 
para obtenerla por medio de not1c1as. conferencias de prensa y fotografias 

El Plan Prornoc1onal que utilizara la Consultoría Asesores para el Desarrollo Social lo 
integra la formación de una carpeta, que contiene el plan estratégico de la misma 

La 1nfor111ac1ón es Ja siguiente 

lQu1énes somos? 

V1s1ón 

, Misión 

Valores 

Filosofía 

, Nuestras Pollticas 

Objetivo 

Nuestros Servicios 

lA quiénes servimos? 
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Se anexa carátula de fax. un tríptico mlormalivo. tar1etas de presentación y un disquete 
1lustrat1vo (anexo 1) 

El anexo 11. lo conforma el directorio de 1nst1tuc1ones las cuales están consideradas 
corno nuestros posibles clientes y en el cual posteriormente nos basaremos para 
realizar un es1ud10 de mercado 

E:I anexo 111 es un directorio de empresas. que se dedican a ofrecer serv1c1os surnlares a 
los nuestro, y que en un estudio posterior conformarían una base para analizar a 
nuestra competencia 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la situación económica. política y social en el pais se ha buscado 
implementar diferentes proced1m1entos y acciones que den respuesta a las 
necesidades y problemas de los gobiernos en turno Durante el periodo de 
trans1c1ón que presentan las políticas sociales es importante ubicar al Traba¡ador 
Social dentro de este p1oceso ya que actualmente se reqU1ere de una actitud 
111qu1s1!1va hacia las políticas que dan origen a servicios p(Jbl1cos y pr1vados y a las 
expectativas que estas políticas tienen de los profesionales que las implementan. 

El Traba¡ador Social en el presente no solo puede ser un mtermed1ano entre la 
1nst1tuc1on y la población. aliara la polit1cil social no es exclusivamente 
responsabilidad del Estado lo que exige una mayor par11c1pac1ón y 
respons;ib11idad compartida de los sectores publico privado y social en el diseño. 
1111ple111entac1ón y e¡ecuc1ón de proyectos sociales generando asi una nueva 
relación entre los diversos actores que conforman la polit1ca social el estildo. el 
mercado. la sociedad. la far111l1a y las organizaciones civiles 

Por lo que podernos decir que el quehacer del Traba¡o Social se ha visto influido 
por 

1- El consenso pragmal1co de lo social donde pr1v1leg1a la concertac1on de actores 
en el corto plazo. no para definir la pol1!1cil social s1110 para operar la 
1nst1tuc1onalidad soc1¡¡I y para ofertar serv1c1os sociales sm tomar en cuenta una 
nwad¡¡ de largo plazo Lo que supone una ulil1zac1on interesada de las fuerzas 
sociales y civiles que en lugar de 111od1f1car el origen de los problemas sociales. 
retomm1¡¡ sólo atenc1on emergente volviendo a desarrollar papeles 
as1stenc1al1stas 

2- La pluralidad estratégica la cual plantea compartir la defin1c1on. gestión. 
desarrollo y evaluac1on de las políticas sociales entre los actore~ estatales. socio 
- c1v1les y privados con el ob¡et1vo de extender los derechos sociales Esta 
pluralidad la 111tegran dos aspectos muy importantes la descentralización que 
1111pl1ca que el gobierno local transf1r1endo competencias a los estados y rnun1c1p1os 
deben descentralizar funciones y dec1s1ones a los actores socio - civiles. sólo asi 
la gente se vera capacitada para participar El otro aspecto es la part1c1pac1ón lo 
que llevara a que los ciudadanos se sientan responsables de su bienestar en 
particular y del de la sociedad en general 
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Las alianzas entre los distintos actores serian el marco ideal para la part1c1pac1ón. 
por ello debería verse ampliado de forma considerable y progresiva en los 
próximos años. donde el Estado debe tener como uno de sus ob1et1vos impulsar 
promover. fortalecer y favorecer la organ1zac1011 de los grupos sociales y c1v1les 
En general se trata de que a través de la par11c1pac1on de la población en los 
actores socio - civiles el Estado asuma eficazmente los intereses sociales de las 
clases populares y desfavorecidas 

Esta ex1genc1a de un rne¡or uso de los recursos sociales plantea la cuestión de los 
modelos de organización y gest1on Todo ello hace que la necesidad de actualizar 
aquellos modelos como una consecuencia de las nuevas realidades sociales y de 
las nuevas orientaciones de la polit1cil social. ilS1 corno una cond1c1on necesaria 
para atenderla e implementarla 

En el ámbito de lo social. la 111odern1zac1on se trac1uce en la aplicilc1on de un 
con¡unto mtegrado de princ1p1os pract1c¡¡s y técnicas de gestión que permiten 
1ncrementm el 1111pacto externo y I¡¡ ef1c1enc1a interna de los programas y proyectos 
soc1illes Algunos de esos pr1nc1p1os han gozado de amplio consenso a lo largo 
del tiempo. tales como la equidad (atender a la poblac1on de necesidades más 
urgentes). la focalizac1ón (concentra1 los recursos disponibles en aquellos que 
presentan la carencia que el programa pretende atender 1 y el 1111pacto (med11 y 
analizar lil magnitud del cambio en las cond1c1ones de bienestar de la población 
ob1et1vo) 

Finalmente podernos decir que la polit1ca social de ser una pol1t1ca macro 
d1senada por el Estado y operac1onallzada por l;is 1nst1tuc1ones publicas ahora es. 
una polit1ca localizada y d1r1g1da ;i grupos soc1;iles vulnerables tiene una 
operación rrncro social donde los tres sectores de lil pobl;ic1on (estado 1111c1at1va 
privada sociedad c1v1I) part1c1pan en el d1ser10 formul;ic1on e1ecuc1on y gest1on de 
la misma 

Es en este pano1ama que se da el diseño de ta Consulto11a Aseso1es para el 
Desarrollo Socldl. si lm•n C'SlE !r;1ba¡o representa un avance para la 
operac1onlizac1ón de la rr"sma e:s importante mencionar que la realización de un 
estudio de mercado y benchmark1ng consolidarian la reallzac1on de este proyecto 
de este proyecto 
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ANEXO 1 
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La calidad f\S i'~n nosotro"t una fonna da vida 

1• de Palrn. ... s N" 17, Col. Sta. Ma. Azlahuacan, tztapalapa C.P. 09500 
Tcl: 56-9~-46 

,,.m.iil: ,,, •son:sdt>s<llTOilo@pn>:f:;/.n~t.mx 

Consultorla 



Conaultorla 

Asesores para el Desarrollo Social nace para dar respuesta a los cambios 
que presenta actualmente la política social, en busca de nuevas formas de 
gestión en los programas sociales. 

Dos conceptos importantes p.1rn nuestra organización son: Consultoría.
servicios profesionale-s que prC;s!amo:> a personas físicas o morales en 
nuestras úreas do experiencia y especialidad. Investigación: diseño, 
formulación de proyectos sociales que aclaran situaciones planteadas con 
la perspectiva de proponer esquemas de funcionamiento óptimos. 
Elementos comunes a estas definiciones son la honestidad y la 
responsabilidad conceptos integr:ldo~ en nuestros valores. 

~Visión 

Ser una empresa líder en la atención de los proyectos sociales. 

t•de-P1lm11it1•17,Ct.>I Pi.ti.a: A:ta~uaetrt,llt1p.a~ap.CP.~ 
: .. · !~~~ 6!- •lj 

,...,~~. •·e...~·~~1o·a•r r-.cD(cJ.:,,.,:, .... 



Con9ullot1a 

~lisi6n 

Lograr insertar en los campos públicos y sociales que requieren de la 
presencia del profesional en Trabajo Social. 

~Valo.ie.s 

» Respeto 

;.. Integridad 

;.. Honestidad 

U c.alkt.ct H pir 1 nou.tro1 urui fom\I de vtd• 

1• d• Pamn ~·· t7, Col Sta. ~l. Azt1ho1t•n. lr1ap.ttipa C P. OQi!OO 
Ttl 56-8Hl4--4CI 

t-mall: U"1-0t""1ffi'l'0.1o(tf'f0d-gy Mtm.1 
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Conaullorla 

~m¡ilo_sofía 
Trabajar éticamente en los campos de atención de los aspectos sociales 
aportando soluciones honestas y responsables. 

~Nuestras~Rolíticas 

;. La calidad es ;rnra nosotros una forma de vida 

;. Nuestro compromiso es con el desarrollo continuo y permanente del 
desarrollo humano. 

;.... Nos preocuparnos por fortalecer las capacidades humanas del personal 
que labora en las instituciones a trabajar, para que ellas puedan 
desarrollarse y consolidarse. 

;.... Estructura organizncional flexible para lograr bajos costos de operación. 

La calldld H p.11• no1ootros una form1 de vk:U 

t•<HP•i'nn W 17. Col Stt Mt. Aztahu.Kan, l:t~pe C.P.O':'~ 
To!. 56-9).&4.-e 

l'-~1 Q .. ()#~S.t'T~pro.;!~MltM 
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Conaultorfa 

Diseñar, formular, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos sociales de las 
instituciones públicas, privadas y organismos no gubernamentales. 

•!• Asesoría e:i l': 3t:;io e irnplnnt::ic;ón du proyectos sociales a instituciones 
públic:is, ¡:;.iv;id,.s y social,,s. 

•!• Realiz~icióri do u:agnósticos sociah~s. 

•!• Elabo;.1r:ó:1 ._;.: · ·studios soc'.11• ·s ímononr::ifln·;, cartografü:i, estudios de 
cotidianidaJ, estuJios socioeconómicos y dtJ mercadeo en el ámbito 
económico, snci;il, cultural y polític0. 

·!• Ase~cri.:i · .. ·1 d di:.·c:1u e ir.1:i! .. :111 •1:!.,ción e;., proyectes de ciesarroilo 
social. 

•!• Eva1u,1ción c':i ;ir•1yectos s·)cial-:,!'i en bus•:a de un i.npacto social 
adecu:.ido. 

1·. e r .i ..... ,,. 11, .:.,;. ·~i •. \(. A:. ·H.r•<e'l, lz1•N?";'.'• e 1' L"~:~-0 

T• !" ~ ... '-.,.; 
, ·tr.~ a· 11~ ,,!. · ~·· n ,(_· . ;; . f.~. f : t! .-
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Conaultona 

·:· Diseñar propuestas y estrategias para el fortalecimiento y organización 
de la participación social. 

•:• Diseñar mecanismos de gestión que coadyuven a dar respuestas a 
necesidades y demandas sociales. 

•:• Asesorla en la gestión de proyectos para entrar a concursos de 
licitación. 

•:• Asesorin en la evaluación de resultados de los proyectos sociales. 

•:• Asesorla en la negociación de financiamientos para creación de nuevos 
proyectos sociales. 

·:• Diagnósticos y evaluación de proyectos sociales, parn identificar 
fortalezas y corregir debilidades, parn nlcanzar su impacto social. 

Instituciones públicas: Gobierno Federnl, estatal y municipal, tnnto 
centralizado como paraestatales. 

Instituciones privadas: Empresas privadas relacionadas con la politica 
social 

Instituciones socinles: Organismos no gubernamentales 

L• calidad H p:u nosotros un.11 fonna dt vtd• 

i• d• Pa"nu •4• 17, Col Sl• Jr.\1 Ar.ah..itcan. lz:ttp.a\lp. C P. 0v..oJ 
T .. !693-M-<MS 
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Consultorla 

CARÁTULA DE FAX 

Fecha ______ _ 

PARA: 

CARGO: 

INSTITUCIÓN: 

FAX: 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA: 

RE FER EN C 1 A: _____________ _ 

ATENTAMENTE 

\• de P•l1nu tl" 1 ~, Col. 5ta M• ,\,zta'w~-'". l:t•P• ... ~• C P. C9~00 
TPl !~·U-E44'.. 
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~~Políticas 

,. Nuestro cornprorn1so es con 
el desarrollo continuo y 
permanente rl<:I desarrollo 
humano 

,. Nos preocupamos por 
fortalecer las capacidades 
humanas del r0rsonal que 
labora en las 1nsflluc1ones 
a lrabaFir. para <iue ellas 
puedan c0sarrollarse y 
consol1rJars.; 

,. Estruciura oraanrzacronal 
flexrble para lograr ba¡os 
costos de operaoón 

·:· Reai1zacJ·~)r1 d;: diagnósticos 
estud!O> ::r_Y.1:1lc:>~ 

y 

·:· Asesoria en el rJ1seño e 
trnplem€'n~a<:r0n de proyectos 
sociales ;:; :nst1tuc1ones públicas. 
privada~ y sociales 

·:· Asesori;i en la gestión de 
proyectos rar;i <?ntrar a concursos 
de hata1.::1ón 

·:· Ascsori¿¡ en la ev:iluacrón de 
resultados de los proyectos 
social~~ 

•:• Asesor1,1 f·n !a n~oc1aCiÓn de 
f1n¿¡nc1ilm•entos para - creación de 
n•J<:vos prov<?dos sociales 

ASESORES EJECUTIVOS 

ALEJArlORA MAROUEZ ROSAS 
CRISTINA VALVERDE PIMENTEL 

1 •de Palmas Nº 17. Col Santa 
Ma A;:tahuacan. lz1apalapa C P 

09500 
Te1 56-93-64-46 

e-mail 
ª~"~01r.-.i-fr.-.;-1rrol!0frrflr~11·1v nf'I mx 

La calidad para nosotros es 
una forma de vida 



Somos una consult0<ía que ofrece 
servicios profesionales a ~senas 
fis1c.1s o morales en nuestras áreas 
<1n expenenaa y espeoahdad 
lnves!1r¡aaón <11<;er'10. formulaoon y 
ovaluaoón do proyectos SO<'..tal~s oue 
aclaran situaciones planteadas con la 
perspectiva de prnponer esquemas 
de funoonam1ento óptimos 

.Yjsi6n 

Lograr rnsertar en los campos 
publicos y sociales que requieran 
de la presenaa del profesional en 
Traba¡o Social 

l 
.. , 

< ISl.Oft 

Ser una empresa líder en la 
atenoón de los proyectos sociales 

Diseñar 
e1ecutar 
sociaies 
públrc.as 

formular. gestionar. 
v ".aluar pro:•ectos 
di-: las 1nst1tuoones 

¡:invadas y 
organ1.;:ac1ones 
gubernamentales 

Respeto 
lntegndad 

,.. Honestidad 

• 

no 
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA 

www. cndh.org 
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INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA (l.A.P.) 

1. Mi.!dQtLC!JkTURAL J>Ql.!TECNICA, ! .. AJ•, 
Fecha de constitución 5123/96 
Domicilio: 
INSURGENTES NORTE No 654 
COLONIA SANTA MARIA INSURGENTES 
DELEGACION CUAUHTÉMOC, C P 06430 
MÉXICO, D.F. 
TELÉFONO 5583-3551 

2. AS..PC.IAC!ON.AMIGOS [)E MARIA. !~MA.Cl,H-ADA...J..AJ!, 
Fecha de Const1tuc16n 1/23192 
Domic1llo-
PALO AL TO No 50 
COLONIA GRANJAS PALO AL TO 
DELEGACION CUAJIMALPA. C P 05110 
MÉXICO, D F. 
TELÉFONO 5259-6243 Y 5259-9605 

3. AS.QCIA.CION ESCUELAS_RAF_AEL_DONOE . .11.El._C.~TRQ 
FAMU,.!A.B.0!3RERJ>L!.AJ>, 
Fecha de Const1tuc16n 
12/1/83 
Domicilio: 
AV. ESCUADRÓN 201 CASI ESO. ANTIGUA VIA LA VENTA No. 
SIN 
COLONIA CAROLA 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN, C.P. 01180 
MÉXICO. D.F 
TELÉFONO 5515-7746,5 515-7998 

4. ASOCJA.CJON MAKA·WEINER, l.A.J>. 
Fecha de Conshtuc16n 
1/25/79 
Dom1c1lio 
JOSÉ MA IZAZAGA No 158 DEPTO. 3 
COLONIA CENTRO 
DELEGACION CUAUHTHIOC. C P 06090 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5522-7048 

( IÓ 



5. ASQCl~C10N.Q_RG~NJSMQ.MEX!CANQ fRQMQIQ~~L 
OESARROl,,l.QJNTfORAL PE; LQS P!SCAJ>AJ;ffAºQS 
~SUALE;S,JA.P, 
Fecha de Const1tuc16n. 

8/30/90 
Domicilio: 
INSURGENTES SUR No 600 (SOTANO) 
COLONIA DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUAREZ. C P 03100 
MÉXICO. D.F. 
TELÉFONO 5687-5495 

6. ~SOCl~CIQN PROGRAMA L~QS,_LAJ''.• 
Fecha de Const1tuc16n 
9/26/96 
Domicilio 
COPERNICO No 51 
COLONIA ANZURES 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C P. 11590 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5531-2255 

7. ~~CAS.ROSA MARIA Y F.ACUNDA.C!LDE MAEDA, l.A.P. 
Fecha de Const1luc16n 
11/27/80 
Dom1cilio 
DAKOT A No 39-3 
COLONIA NAPOLES 
DELEGACION BENITO JUAREZ. CP 03810 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 55.t3-4672 

8. GASA.DELOS NIÑOS DE PALO .SOLO,J.A,_e, 
Fecha de Const1tuc16n. 
613/82 
Domic11Jo· 
LOMAS DE JASMIN No 71 
COLONIA BALCONES DE LA HERRADURA 
DELEGACION HUIXOUILUCAN. C P 52785 
EDO DE MEXICO.MEX 
TELÉFONO 5293-1167.5 291-7198.5 281-3100 

{JI 



9. ~tilRQ~P!;SARROL.1..0 ~OMUN!IABJQ .. J!.LAN..~ 
IA.f, 
Fecha de Constitución. 
8/22/91 
Domicilio: 
TEMISTOCLES No 33 
COLONIA POLANCO 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. CP 11550 
MÉXICO,D.F 
TELÉFONO 5280-3022 

1 O. C_ENTBQ...PE DESARROLLO !NfAN_I!!-_SE..RG!Q__IY!ENDE~ 
/\_RCEQ,J~,f>, 
Fecha de Constitución 
6/23/94 
Domicilio· 
ALLENDE No. 3 
COLONIA EL TANQUE (CERRO DE JUDIO) 
DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, CP .. 10320 
MÉXICO.O F 

11. ~lilBP_OE EDl,l_CA~ION _INFANTIL. f>_~fü~_EL___f_\,!EEU,___Q.1A.f, 
Fecha de Constitución. 
1/28188 
Domicilio: 
JAMES COOK No. MZ. 24 L TE 1 
COLONIA LOMAS DE CAPULA 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. CP 01270 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5637-9649 

12. ~....N..IRO_DE _LA AMISTAD PEL _CERRQ_PE:L.__,!J.!-º-19, l.A.P. 
Fecha de Constitución 
10/8/74 
Domicilio 
AV_ SAN BERNABE No. 2929 
COLONIA SAN BERNABE 
DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, C P 10330 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5585-1904 .5 595-4438 



13. ~Jtru;RQISc.teLIMfilO_PARAEL D~SABftQI.kQ_S~ 
{(;!!:!~.JA~ 
Fecha de Constitución 
3/23/95 
Domic1ho 
DR. CLAUDIO BERNAL No 180-24 
COLONIA DOCTORES 
DELEGACION CUAUHTÉMOC, C P 06720 
MÉXICO, O F. 
TELÉFONO 5588-7883,5 578-5270 

14. CENJRO LABORAi... MEXICO,J.A.f"., 
Fecha de Constitución 
1/27/83 
Domic1ho 
1 COA. DE IGNACIO ALLENDE No. 27 
COLONIA AMPLIACIÓN TORRE BLANCA 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. C P 11289 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5527-3712 

15. CENIRO SALEstANO DE CAf>_AC!TAclQ~..'.'.BAEAE!.,J).QMQ.~ 
!,AJ>, 
Fecha de Constitución 
12/9/82 
Don11c1ho 
COLEGIO SALESIANO No. 35 
COLONIA ANAHUAC 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CP. 11320 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5396-4633 

16. CENTRO SALESIANOJEMENINQ OE.CAeA_CIJAJ;:LOlt.:..~M.AEJ. 
PQNOE",J.A.e. 
Fecha de Constitución 
11/17/83 
Dom1c1ho 
LAGUNA DE SAN CRISTOBAL No 50 
COLONIA ANAHUAC 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. CP 11320 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO 5260-4317.5 260-4380 

JI) 



17. CENTBOSJ)u;AeAC!TAC!QtL'ifRQl2VCCIQNJ.AS.EMILLA. 
l.Af, 
Fecha de Constitución: 
6/30/91 
Domicilio: 
AV. MARGARITA MAZA DE JUAREZ (ENTRE CIEN MTOS Y 
VALLEJO) No. SIN 
COLONIA LA PATERA VALLEJO 
DELEGACION GUSTAVO A MADERO. C P 07710 
MtXICO.D F 
TELtFONO 5391-1302 

18. C:O.LEGIO '.'JESUS PE URQUIAGA'". J,!\,f'J 
Fecha de Const1tuc16n 
8/1/1904 
Domic1l10· 
FONTERA No 40 
COLONIA SAN ANGEL 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN, CP. 01000 
MtXICO,D.F. 
TELtFONO 5616-1240.5 616-1485 

19. ºQ_!.J;G10RE.SANIGNAG!O DE l.OY_Q~_JVIZCAINAS). l.A.P. 
Fecha de Constitución • 
6121/1924 
Domic11io: 
VIZCAINA No. 21 
COLONIA CENTRO 
DELEGACION CUAUHTtMOC. C P 06080 
MtXICO.D F. 
TELtFONO 5512-4267.5 512-5055 

20. COLEGIO LUZ_SAVJÑQN,LA,f', 
Fecha de Cons!ituc1ón 
12/29/1904 
Domic11io: 
RUFINA No 40 
COLONIA TACUBAYA 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. C P 11870 
MtXICO.D F 
TELtFONO 5515-1448.5 277-8567 
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21. CQM~t;f.CK>N ZJ;Pt;OA _VJVr::>A_r::>i;J:iQM!;Z-_LA.e, 
Fecha de Constitución· 
6/19/80 
Domicilio 
NEPTUNO No. 99 AL TOS 
COLONIA SAN SIMÓN TOLNAHUAC 
DELEGACION CUAUHTÉMOC. C P 06920 
MÉXICO.D.F. 
TELÉFONO 5597 58 10 

22. CU.LTURA 'f .. F.RATERNIPAD •. l.AY_, 
Fecha de Const1tuc16n· 
12/8/55 
Domicilio: 
AV. VICTORIA ORIENTE No. 4219 
COLONIA GERTRUDIZ SÁNCHEZ 
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07839 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5551-0360 

23. EDUCACION. VOCES 'f_VUE;LOS,t.AJ~. 
Fecha de Conshtuc16n 
5/11/99 
Domicilio: 
AV. COYOACAN No 954 
COLONIA DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUÁREZ. CP 03100 
MÉXICO.O. F. 
TELÉFONO 5361-9611, 5362-1798 

24. ES_CJJJ:LA JiOGAR_DELJ>ERP!=_TU0 .. 5P.C .. QB .. RO~..L&e. 
Fecha de Const1tuc16n: 
10/29/65 
Dom1c1l10 
AV. ACUEDUCTO No 678 
COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO 
DELEGACION GUSTAVO A MADERO, C P 07360 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5586-1674 



25. E.S_c_~~-t\~NIR!;NAMJ!;NTQ pi;_ PE;RROSJl!.IJA.fABA 
c.rn_(lQS,M_,.P_. 
Fecha de Constitución 
6/22/95 
Domic11io· 
CANAL NACIONAL No 1075 
COLONIA VILLA QUIETUD 
DELEGACION COYOACÁN. C P 04850 
MEXICO.D F. 
TELE FONO 5673-6464 ,5530-4643 

26. ~$1.AJ~C!A INFANTIL VASCO DE QU!RQGA ... J,Ae., 
Fecha de Const1tuc16n 
11/23/95 
Domiciho: 
RAMÓN LÓPEZ VELARDE No. 7 
COLONIA LA MEXICANA. SANTA FE 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN, C P. 01210 
MEXICO,D.F. 
TELÉFONO 5570-2708 

27. fAATE~N![)AO PE VECINOS "A~PARA'.'.!.,.~,.e, 
Fecha de Const1tuc16n: 
9128/95 
Domicil10 
CERRADA DE CADMIO No 16 
COLONIA NIGOLAS BRAVO 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, C P. 15220 
MEXICO.D F 
TELÉFONO 5702-2921 

28. f'UNDACION "BEATRIZ VE LASCO .OEA~J;.MAH:..l~L 
Fecha de Const1tuc16n 
7/28/88 
Domic1ilo 
ZOQUIPA No 148 
COLONIA EL PARQUE 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA. C.P. 15960 
MEXICO.D F 
TELÉFONO 5552-8916,5 552-0672 

,,, 



29. FUNDACION 2º_._;l!LM~~!CQ,J.Ae.. 
Fecha de Constitución· 
2127192 
Domicilio 
AV. STA. CATARINA No. 217 
COLONIA SAN ANGEL INN 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN, C.P. 01060 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO 5550-8877 55-50-00-97 EXT 204 

30. EUNDA.ClQN _Al,.IMENJ "NDO MENTES J1R!l._l._l\NTE~ 
Fecha de Conshlución 
8123102 
Domic1l10: 
PERIFÉRICO SUR No. 4999 - 204 O 
COLONIA ARENAL TEPEPAN 
DELEGACION TLALPAN. C P. 16020 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO NIT 

31. E!mQAC l~_Al._QNS_Q_ P-A.RGt\_._!.1\ ..... e.. 
Fecha de Const1tuc16n· 
9125/97 
Domicilio: 
ANGEL DE CAMPO No. 35 
COLONIA OBRERA 
DELEGACION CUAUHTÉMOC, CP 06800 
MÉXICO.D.F 
TELÉFONO NIT 

32. E.UliOACJQt_.1 AMA~EC:EfUEH.CE_B..MLl..ENlQ~1AJ!.. 
Fecha de Constitución: 
8110/99 
Domicilio: 
LAGO VALENCIANA No 48 
COLONIA ARGENTINA ANTIGUA 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. C.P 11270 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO SIN 

//r 



33. FUNDAC!QtiAN..IQNJQ_f.l.A~CABI~'U..ABMTIDA. l.A.P. 
Fecha de Constitución: 
11/7/32 
Domicilio: 
NAPOLES No. 48-402 
COLONIA JUÁREZ 
DELEGACION CUAUHTÉMOC, CP 06600 
MÉXICO,D.F. 
TELÉFONO 5533-6952,5 533-6953 

34. FUNDACION PECAR, l.A .. P. 
Fecha de Const1tuc1ón: 
12/13/00 
Domicilio· 
MILLET No. 83 
COLONIA EXTREMADURA INSURGENTES 
DELEGACION BENITO JUAREZ. C.P. 03740 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 55-98-94-51 

35. FUND~C.lQ.t!.C.E..f.l;_TJ,J,A.P. 
Fecha de Constitución 
6127196 
Dom1c11io: 
HENRY FORO ESO FERROCARRIL HIDALGO No. 120 
COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTIN 
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, CP. 07860 
MÉXICO.D.F. 
TELÉFONO 5537-3021,5 537-7181 

36. FUttDAClQ.H_CQLEG!O_!SR~EL!IA._DE_M!;XlC_Q,J~..f, 
Fecha de Const1tuc16n 
5/22/97 
Domic11io 
LOMA DE RECUERDO No 44 
COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA 
DELEGACION CUAJIMALPA. C P 05100 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5282-7800,5 259-6133.5 565-9665 



37. f_UNDAC1QN_~QN 1.0.S NIÑOS YfAM!l..JAS...Qfl._CAMf'O,J.A~ 
Fecha de Conslituc1ón 
2/27/97 
Domic1l10: 
AV. INSURGENTES SUR No 1991 TORRE B P 13 
COLONIA GUADALUPE INN 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. C P 01020 
MtXICO.D.F. 
TELtFONO 01(377)40285, 5 690-0997 EXT 18963 

38. FUNDACION DE AMOR PARA DISCAPACITAOQS.J,_~e, 
Fecha de Const1tuc1ón 
4/22/93 
Domicilio: 
SAN GABRIEL No MZA 593 L TE. 9 
COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA 
DELEGACION COYOACAN. C P 04600 
MtXICO,D.F. 
TELtFONO 5610-5233 

39. fUNDACION DE ASISTENCIA EDUCATJYA!R!;J~E_AN~P.UA, 
l,A.f'. 
Fecha de Constitución. 
3/20197 
Dom1c1llo 
BONDOJITO No. 215 
COLONIA LAS AM!:RICAS 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. C.P. 01120 
MEXICO.D F 
TELtFONO 5227-4900,EXT- 4212 

40. E.UNDACIOti DE_ASISTENCIA PRIVADA Al..ltER.lQ_Y DOL-º.8§ 
ANDRADE,J .. A.f''. 
Fecha de Const1tuc1ón 
10113177 
Dom1crl10. 
PASEO DE LA REFORMA No 393 DESP. 402 Y 403 
COLONIA CUAUHTEMOC 
DELEGACION CUAUHTEMOC. C P 06500 
MtXICO,D F 
TELtFONO 5511-7222.5533-3147 



41. f.l.lli.DACIQt·Lº.Rc-KISO.nURUX_N!JltQ~O TSVRU. l.A.P. 
Fecha de Constitución 
12/12/01 
Domicilio. 
MONZON No. 184 
COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA 
DELEGACION IZTAPALAPA. C P 09860 
MtXICO.D F 
TELtFONO 5426-5084 

42. !'U.NPAC!ON EL,. PEÑON, l.A.P, 
Fecha de Const1luc16n 
1123/97 
Dom1c11io. 
MAGDALENA No 24-101 
COLONIA DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUÁREZ. CP. 03100 
MtXICO.DF 
TELEFONO 55-23-26-82 · 55-43-64-73 

43. El!.NPACIQNJ;LIAS MJNAM .. l.AJ'., 
Fecha de Const1tuc16n 
6126197 
Domic1lio 
ZACATECAS No. 172 
COLONIA ROMA 
DELEGACION CUAUHTEMOC. C P 06600 
MEXICO,D.F 
TELEFONO 5553-1724.5 574-5796. 5574-5796 

44. FU~DAC!O.N GATES, l.A.P. 
Fecha de Const11uc16n 
4123198 
Dom1c11io· 
COA. DE GALEANA No 5 
COLONIA VIVEROS DEL VALLE 
DELEGACION TLALNEPANTLA, C.P. 54060 
EDO DE MEXICO.MEX. 
TELEFONO NIT 



45. B!~QNJSAll!;J,,_Q.!;J:iYJ~GRJA.J,A.P, 
Fecha de Constitución: 
4/29/92 
Domicilio: 
23 DE SEPTIEMBRE No. 4 
COLONIA LOMAS DE CHAMIZAL 1 SECCIÓN 
DELEGACION CUAJIMALPA, CP 05129 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5251-4716.5 280-4159,5 280-0157 

46. EVNPACION .)1;$VS GARCIA FIGVEROA.J,A,f, 
Fecha de Const1tuc1ón 
11/28/91 
Domicilio: 
TECAMACHALCO No 16-1ER. PISO 
COLONIA LOMAS DE CHAPUL TEPEC, 8VA. SECCIÓN 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. C P 11010 
MÉXICO,DF 
TELÉFONO 5202-8487,5 202-8133 

47. f1.IN_I>~.CJQNJ..0Rl;NAAl.l'JANDRA_GAl.l,ARPO. l.A.e, 
Fecha de Constitución 
12/1/83 
Domicilio 
MONTE CAUCASO No. 915-304 
COLONIA LOMAS DE CHAPUL TEPEC 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. CP 11000 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5520-6522.5 202-6919 

48. E_V1'!~.Cl.ON_M~8JAJ:>E.l.AJ .. YZ_A~MAN PA.li~ LA ED~~ 
Q_Lfli!N..O~YJíLN~S •. !,A.P, 
Fecha de Constitución 
5/30/1919 
Domicilio 
ATLAUTLA (ENTRE AV. EJIDO Y AV VALLE DE BRAVO) No. 63 
COLONIA VERGEL DE COYOACAN 
DELEGACION TLALPAN, C P 14340 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5677-2418 

, __ ·- ---·-- ·------··----- - -·--·~---· 
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49. E.U.NQACJ.ON MJ~.R .. .Y .. fiSAQQ.JAf., 
Fecha de Constitución: 
1/26/89 
Domicilio: 
FRONTERA No. 152 Y 154 
COLONIA ROMA NORTE 
DELEGACION CUAUHTÉMOC, C P 06700 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5574-4840 

50. E.UNºAC!Q~_NU!;_SIRQS N!ÑQSAfi_ORA. l.A.P. 
Fecha de Constitución: 
10127188 
Domicilio: 
EUCALIPTO No. 32 DEPTO. 1 
COLONIA SANTA MA. LA RIBERA 
DELEGACION CUAUHTÉMOC. CP 06400 
MÉXICO,D.F. 
TELÉFONO 5735-1692 

51. !'JlNQACIO .. PARA ASISTENCIA EDUCAI!YA. (EA!;),JA.e.. 
Fecha do Const1luLJon 
8124/95 
Domicilio 
AV ISANCANAC No SIN 
COLONIA BARRIO TLATEL XOCHITENGO 
DELEGACION CHIMALHUACAN. C P 56330 
EDO. DE MÉXICO.MEX 
TELÉFONO 5329-3393.53 29 34 38 

52. !'UNDAC!Qt-1...f..ABA .. LAJ'OR,_,ACJQMJl'fü:_GRAL,J;..ttP_l.Ls.CA.D...E...UM 
MEl<l~O_Ml:JOR, l,A,P. 
Fecha de Constiluc1ón· 
4/27/95 
Dom1ciho: 
TECAMACHALCO No. 16-1' PISO 
COLONIA LOMAS DE CHAPUL TEPEC 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. C P 11000 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5531-8586.5 250-4172 

¡JJ 



53. EUMDACIQNYAR_AJ._A __ f>_RQ!'t'IOCIQ!to~l.-&.IRUISMO. 1.A.P. 
Fecha de Const1tuc1ón· 
11/28/91 
Dom1ciilo 
CALZ DE TLALPAN No 4635 
COLONIA LA JOYA 
DELEGACION TLALPAN, C P 14000 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5655- 7982,5 573-8645,5655-4949,5655-1470 

54. FYNPACION PARA LA PROMOCIQN HV.~tANA,J,_~ 
Fecha de Const1lución 
4/6/1903 
Domic1ilo: 
CANADA No. 210 
COLONIA BARRIO DE SAN LUCAS 
DELEGACION COYOACAN, C P 04030 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5549-7758 

55. EUNO.AC!ON PATRIC!Q_SANl.1~_,f, 
Fecha de Const1tuc1ón 
7/28/88 
Domic1ilo. 
AGUSTIN DELGADO No. 56-7' PISO 
COLONIA ENTRADA POR XOCONGO # 58 COL. TRANSITO 
DELEGACION CUAUHTÉMOC, C P 06820 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO 5542-5025.5 542-5365 

56. EVNPActO.N PERMANENTEOEAS!SIENC!A f'R!YAOA_P_&_J_Q_g 
MA~l.VAREZ, l.A,P, 
Fecha de Const1tuc1ón 
1/18/51 
Dom1c1llo· 
PUENTE DE PIEDRA No 29 
COLONIA TORIELLO GUERRA 
DELEGACION TLALPAN. CP 14050 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5665-5450.5 528-0112 

¡JJ 



57. BmºACJQJtitA.QUt,. Art11L~ll;ti!...A.CAUt>.JAe... 
Fecha de Constitución 
4128188 
Domicilio 
MADERO No 40-206 
COLONIA CENTRO 
DELEGACION CUAUHTEMOC, C P 06000 
MEXICO,D F 
TELEFONO 5207-0781 

58. Fl,JNDACION ROBERTO PI-A INCHAUS'(l.LAL 
Fecha de Consl1tuc16n 
8/26/88 
Dom1aho 
CONCEPCIÓN BEISTEGUI No. 1514 
COLONIA NARVARTE 
DELEGACION BENITO JUAREZ. C P 03020 
MEXICO,D F 
TELEFONO 5687-6708 

59. FW~PACIQNRQDR!GO MONTES DEQCA,J,&e, 
Fecha de Consllluc16n 
11/5/57 
Dom1c1lio 
CONCEPCIÓN BEISTEGUI No 1810-C 
COLONIA NARVARTE 
DELEGACION BENITO JUAREZ. C P 03020 
MEXICO.DF. 
TELEFONO 5682-0423,5 682-1549 

60. f:VNDA_CION SANTA LUISA DE MARILl-AC,J,A.P. 
Fecha de Consllluc1ón 
1/23197 
Domicilio 
JOSE MA VIGIL No. 67 
COLONIA T ACUBA Y A 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. CP 11870 
MEXICO,D.F. 
TELEFONO 5515-5937.5 515-0167 
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61. E.U~QAClQ~_SEARS_RQ!;QUCK DE_M~XICQJ._~ 
Fecha de Constitución 
2/23/56 
Domicilio 
VASCO DE QUIROGA No. 3800 
COLONIA SANTA FE ANTIGUA MINA LA T 
DELEGACION CUAJIMALPA, CP 01210 
MEXICO,DF. 
TELEFONO 5257-9326 EXT. 9573,5 227-7500 

62. fUNDACION SOCIAL ANAHUAC, LA.P, 
Fecha de Const1tuc16n 
12/6/85 
Domic1llo 
PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE No. SIN 
COLONIA FRACCIONAMIENTO MANUEL VILLADA 
DELEGACION LERMA DE VILLADA, CP 52000 
EDO. DE MEXICO,MEX. 
TELÉFONO 5328-8057 

63. fVNllACIQ_N_UNA MANO_AM!GA.LA,f>. 
Fecha de Const1tuc16n. 
8122196 
Dom1cillo: 
AV. 5 No. 253 
COLONIA GRANJAS SAN ANTONIO 
DELEGACION IZTAPALAPA, CP 09070 
MEXICO.D.F 
TELEFONO 5557-5841,5 557-9041 

64. f=_U_NDAC!QN_YILLAR LLEDIAS, ~A.E', 
Fecha de Const1tuc16n 
2/1/63 
Domic1llo 
VICTOR HUGO No. 48-201 
COLONIA NUEVA ANZURES 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. CP. 11590 
MEXICO,DF. 
TELEFONO 52-501331, 52762150, 52762310 



65. º-Y.11.LmM.QJ,!NAG~Ql.GUlN,J.,A,f, 
Fecha de Conslituc16n 
2/13/86 
Oomic1ho: 
MIGUEL LAURENT No. 1114 
COLONIA LETRAN VALLE 
OELEGACION BENITO JUAREZ, C P 03650 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO 5605-1815,5604-7979 POR LA MAÑANA 

66. IGNACIO TRIGUEROS, l.A.P. 
Fecha de Const1tuc16n 
3/16/1928 
Oom1c1ho. 
BENJAMIN FRANKLIN No. 30 OEPTO. 2 
COLONIA ESCANDON 
OELEGACION MIGUEL HIDALGO, C P 11800 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5515-4200 

67. lN.DJJSTRIAS DE. ~lJENAVOkVNTAP,1Ace~ 
Fecha de Consllluc16n 
6124/93 
Oomic1ho 
ALVARO OBREGÓN No 178 
COLONIA ROMA 
OELEGACION CUAUHTÉMOC, CP. 06700 
MÉXICO.O.F 
TELÉFONO 5584-1226 

68. LNSI!Il.1.CJQN.CONfE E.N.f_AY.OR.OE_LAJ~.E.RS_Q~~ 
C>!':flC!ENCJA MENIAl.,J,A,e, 
Fecha de Const1tuc16n. 
10122192 
Oom1c1110· 
CARRETERA MÉXICO TOLUCA No 5218 
COLONIA EL YAOUI 
OELEGACION CUAJIMALPA. C P 05320 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5 292- 1390,5292-1392 
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69. INfillIUJ.º-M..ARLA_lSAªf;J._J;lQN~J,_~e., 
Fecha de Constitución· 
8125177 
Dom1cil10. 
DR. VERTIZ No 153 
COLONIA DE LOS DOCTORES 
DELEGACION CUAUHTEMOC. CP 06720 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5578-6519. 5578-1146 

70. INSTITUTO MARILLAC, l.A.P. 
Fecha de Const1luc16n. 
4/23/98 
Domic1ilo 
FRONTERA No 60 
COLONIA TIZAPAN SAN ANGEL 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN, C.P. 01090 
MtXICO.DF. 
TELÉFONO 56-16-13-14 ó 56-16-29-93 

71. JABP!N Dl;_NIÑO$_CORl!'.ICA,J.A.e, 
Fecha de Const1luc16n 
12/13100 
Dom1c1ilo. 
COYOACAN No 1704 
COLONIA DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUÁREZ. CP. 03100 
MEXICO.D F. 
TELÉFONO 55-24-26-68 

72. Jl:ANelAGl;T, LA.e. 
Fecha de Const1tuc16n 
B/24/95 
Dom1ciilo 

INSTITUCIÓN QUE CAMBIO DE DOMICILIO SIN NOTIFICAR A ESTA 
JUNTA. No. 000 
COLONIA HEROES DE PADIERNA 
DELEGACION TLALPAN, C P. 00000 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO 

111 



73. l&c..I.!.IBAPABAIQPOS.L-"J>, 
Fecha de Const1tuc16n. 
5/22/97 
Domic1ho: 
UNIÓN No. 27-804 
COLONIA ESCANDON 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800 
MEXICO,DF. 
TELEFONO 5277-7540 

74. MEGAVIS1QN, l,A.f>. 
Fecha de Constitución 
8/10/99 
Dom1c1ho. 
FRANCIA No. 112 
COLONIA FLORIDA 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. C.P. 01030 
MEXICO.D. F. 
TELEFONO 5662-3633 

75. NUESTROS NIÑQ5 .• J,A.f'. 
Fecha de Const1tuc16n. 
9/26/91 
Domicilio 
SOFOCLES No. 337 
COLONIA MORALES POLANCO 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 
MEXICO.D.F 
TELEFONO 52-80-26-40.52 81 67 31 Y 32 

76. O.RGANtZACIONORJ_QE,ME)(ICQ,J,A,_F~, 
Fecha de Const1tuc16n 
1123192 
Domicilio: 
COLIMA No. 56 
COLONIA ROMA NORTE 
DELEGACION CUAUHTEMOC. CP. 06700 
MEXICO.D.F. 



77. eATBQ_NAIQID~N~SIAR INFANI!!.iliA,E'_, 
Fecha de Const1tuc16n· 
6112164 
Domicilio· 
PASEO DE LA REFORMA No 369, TORRE B-402 
COLONIA CUAUHTEMOC 
DELEGACION CUAUHTÉMOC, C P 06500 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5207-4976 

78. PATRONATO PRO-ESTUDIANTES SONORENS~~.LAJ~, 
Fecha de Const1luc1ón. 
1/4/51 
Dom1c11io: 
RIO DE LA MAGDALENA No 5 7 -A 
COLONIA TIZAPAN - SAN ANGEL 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. CP 01090 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO 5550-8109.5 616-3701 

79. P_R_QEDUCACIQN, !.A.e. 
Fecha de Const1luc16n 
3120197 
Domic1lio 
ANGEL URRAZA No. 319 
COLONIA DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUÁREZ. C P 03100 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5575-9657,5 575-4409,5 687-3222 

80. RAFAEL ANA YA DE; LA.PEÑA. l,A.f>, 
Fecha de Const1luc16n 
4129192 
Dom1cil10 
MARIANO ESCOBEDO No. 752-8º PISO 
COLONIA ANZURES 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. C P. 11590 
MÉXICO.O F. 
TELÉFONO 25-81-03-80--25-81-03-00 



HI. s_e_RVICIQ,J;J>l,ICAClON_Y_O~SABR...Ql.l.OAl.A CQM!.LNIDAD, 
LA.e. 
Fecha de Constitución 
9/27/90 
Dom1c11io· 
OCOTEPEC No. 9 - ( B ) 
COLONIA SAN JERONIMO ACULCO 
DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, CP. 10400 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5568-5481.5 568-6554,5 568-8372,5568-6564 

H2. SE;R~ICIOSASIST~NCIALES INT!OGRAl.,~S. PLNTOR~. l.A.P. 
Fecha de Const1tuc1ón 
5/22/86 
Dom1c1llo. 
HEROES No 59 
COLONIA GUERRERO 
DELEGACION CUAUHTÉMOC. C P 06300 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 5566-2246 

HJ. SISTEMAS ASISTENCIALES NUEVO AMAN..EC.!;B .• J.Af. 
Fecha de Conshtuc1ón 
5122/86 
Dom1cillo 
MANI No 488 
COLONIA PEDREGAL DE SAN NIGOLAS 
DELEGACION TLALPAN. C P 14100 
MÉXICO,D.F. 
TELÉFONO 5645-9367 

H-1. SOIV!OSJGUALES.J,¡\.p_. 
Fecha de Const1tuc1ón: 
8122/91 
Domic1llo 
HEROES No 59 
COLONIA GUERRERO 
DELEGACION CUAUHTÉMOC. C.P. 06300 
MÉXICO.O F 
TELÉFONO 55-66-90-66 



H5. IBAeMº-E~!.ICA.fü'Q.Y CAPAC!J AC!QN EttCe...NI8A~ 
A.IMSTºJIECCE!'.>Al.LA.P. 
Fecha de Const1tuc1ón 
7/22/93 
Dom1c1llo. 
BERTHA No. 118 
COLONIA NA TIVIT AS 
DELEGACION BENITO JUÁREZ. C P 03500 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5672-6349 

Hh. YJPAYJ:SPERANZA Pt:Mt;X:!CQ,_!A.e, 
Fecha de Const1tuc1ón 
3/20/97 
Domic1llo 
JALAPA No. 35-2 
COLONIA ROMA 
DELEGACION CUAUHTÉMOC. CP. 06700 
MÉXICO.DF 
TELÉFONO 5511-1327 

/3/ 



ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEL 
ESTADO DE MEXICO 

1. Asociación Nacional pro Defensa de Derechos Humanos Juan Escutla, A. 
C. (ADHJE) 

C. Juan González Lugo, Presidente 

Oriente 36 Mz. 196 Lle 21, Col. Gu<tcialupana. Valle de Chalco. Estado de México 
Lada 55 teléfono. 57.74 86.09 y 044.55 59.30.69.20 

2. Cárltas Parroquial de Nuestra Señora de los Angeles, A. C. (CESEM) 

José Angel Mendoza E (Párroco) 

22 de d1c1embre No 5, Col Manuel Av1la Camacho. C.P 53910. Naucalpan, 
Estado de México Tel 55 89 62 10 y fax 52.94.52.96 

Correo electrónico p¡irr~qu1alQl;¡lJ]g~l~s@~_glrnillL!;Q!!l 

Fecha de fundación 1980 

3. Centro Comunitario Acércate, A. C. 

lng. Eugenio Torres Sansuabe, Director 
Margarita Olivara de Mansalve. Responsable 

Zenzontle No. 137. Col Palo Sólo. C P 52760. Huíxquilucan, Estado de México. 

Tel. 52.91.69.48 y fax 52 90.05.25 

Correo electrónico· m;:ércate @srnartc;:Q..ntn~tffi!! 

Fecha de fundación: 1986 



4. Comité Pro Derechos Humanos Juventud y Unión del Valle de MéKlco 

Sr. Miguel Angel Pérez Solis, Presidente 
Sr. Santos Orellana, Representante 
Sr. Apolinar Villa. Subcoordmador general 

Roma No 18, Col Francisco Villa. C P 54059. Tlalnepanlla, Estado de México 
Tel 53 62 05 86. 55.65 43.11 y fax 53.98 91 65 

Correo eleclrón1co: prodhu@yahoo comrnx 

Fecha de fundación 1998 

5. Ministerios de Misericordia, A. C. (CESEM) 

Sr. Orlando Capi Hernández. Director 

1 •cerrada de Xoch1tenco Mna 28 local 2-C, Col. San Agusfln Chimalhuacán, 
Ch1rnalhuacán, Eslado de México 
Tel. 01 (55) 211.35 43, 856.97 .56 y fax 52 86.91.45 y 52.11.33.36 

Fecha de fundación. 1980 

6. OASIS, Organlzacl6n para Ja Asistencia Social Integral, A. C. (OASIS) 
L1c Francisco Colin Ortega. Presidente 
Lic. Jorge Colin Ortega, Director 
Av. Paseo Hda. Echegaray No 185, Fracc. Hda. Echegaray, Naucalpan. Edo. de 
Méx. 
Tel 01 55 53.73.55.26 



DIRECTORIO DELEGACIONAL 
www.chdh.org 
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DELEGACION ALVARO OBREGÓN 

AiQ1;1¡¡¡;11)_n MeJ<m1na Q•tf1~rQs1~ Qv1~\1i;a. A C. lAMfOJ 
A$QC!ai;11)n MQ.~1rnn;1 P<''a las Nai;u;ines 1,Jn1(jas. A. C [AM"ll,JJ 
Moc1¡¡~1on.Me~1c¡¡o¡¡ c:le Lnr1ogec1om1zaoos. 1 A P ¡AMl.J 
Vn•ver§1Q1'Q Jr.>qroarnefl\'.'(Jnil .. C1u\1ª0 <;le Mc~1co 
Pr9gr¡¡rn¡¡ <;le Derec~QS Hvn11inVi [PDH'l,JIAMEX) 

DELEGACION AZCAPOTZALCO 

~1ga Me•1c<1nil pgr la Defensª <JQ 195 Dere1=hos Humano~ [l.IM!;O.QHJ 
<;:¡isa l;IQ\t1. L .A P 

DELEGACION BENITO JUAREZ 

Al\leas Infantiles y Juveniles SOS de Me"co. 1 A P 
AsQc1a1=1Qn MekH;ana Pro Ret1at>1lltac1on tntegr¡1l, I A P [AMPRIJ 
ASOc1ac1Qn para el Desarrollo Integral <Je Personas V19l¡¡(,1a5, A e [AQIY.ACJ 
Centro \le Coord1n¡¡i;10n de Pr9)·ect9s Ecumemcos [CECQPEJ 
CeoJro \le Orientai;10n para las .Adolescente~. A C lCORAJ 
Centro ge $eryu;195 Mumc;1Mles "Heribcrto Jara·. A C lCESE~1J 
Com1sion i'Jorma\lva \le tos Dcre1=t1os Humangs [CNDHJ 
Desarrollo Eoucac10n y Cultura Autoge5t1onar1Vi Equ,po Puef.>lo. A C lDECA. f:.QY.'PQ E'veP.IQ..A, 
el 
E(lu<;apon con el N1no Calleiero. 1 A P. lE DNICAJ 
~wacios Vitales 
Eiérc1to de Satvac10n. lnt A C [EDSJ 
fun4acion Altht:imer. Alguien con Qi,JICfl contar.' A p 
Fvndac1ón Me"c,1na para el Desarrollo Rural, A C lfMDRJ 
Fvndac1on Mu11cana de Re1n1~gra¡;1on Soc1;~1 Reintegra. A C. 
[R(:INTEGAJ 
Fundac,.)n. ·.R•goberta Menchu Tvm· 
Hc;>g;tr de la Joven V1<;enta M~ria. A C 
Instituto para la Formación Integral del $ordo, A C 
Mov;m1ent9 Buena Voluntad 24 horas O~ Neurotico& AnOn1rnO$, A. .C. 
Organizacion Meocana Promotora i;lel Desarrollo Jr.tegrªI de tos.D15i;¡ipacita()Qs_VJ~Yl\lo~LA...P~ 
Vamos F D $,A C 

DELEGACION COYOACÁN 

A<;adclll!af•1e>1<;ana i;le Ocre<;hQS.Hvmanos,A C 
Al\erna\lvas dC Comumcac1on para Ncces1dades l;srel;•ales.A e 
Cen..tro \le.Oqre>hos HvmanQ~ ".Fr,1i Francisco de V1tor1a •.. 9 .. f>_: •. A C 
DefensaJW.'ll•ca 1 Edu<;<1c•on.para Ml';eres. S C. '.'\'cr11oa Tl)em1s· (OJEJ.!) 
F.v09~-~1Qn_.G!9r_d~~1f'íl Nt)h9u:. 1 A P 
Grupo de tn.formac•ón en Rcproóu"•on Eleg•da, A C [GIR~) 
!~}~tv\o par;i !a_A!e~c•On..Jntegral lle' N.•!IO Ove.rnMo. !. A.. f>. 



DELEGACION CUAHTEMOC 

l\$!K'Jl!C•ón Mex1~jlna lle JJmQnes !Jfl Crédito \lel S1>c;tor Soc;1ª1. A. C 
f\mor:i !1e.los C!!$!•ªnQ$ J)ilra la A1>011c;1on <Je Iª TQrturª· A C (ACATJ 
C\ll11c~vQAJªºª1· f'L e 
Fvnc;lac•On de APQY\l il la Juven!ud, I A P (FAJJ 
fvnllaPón Renac1m1ento de Apoyo a la lnfan101a Qve labora. oslvd1i!Y.$YPerª.LAf>_tfyn\1a~l2n 
Rona¡;1m1en\o. 1 A PJ 
Grypo Valen!tn Huay, A C 
Hospital <;le la Puris1ma Concepción y Jesus Na: areno, 1 A P (H J_) 
lnstitulo Na\'.1onal de Apoyo a V1c;\1mas l Estudios en C11m1nalt<J¡¡<J, A C. [INAVECJ 
~a Casa de la Sal, A e 
Mov1m1en10 Ciuoadano por la Democraua. A C (MCDJ 
Qrgamzpc;11)n Nac;19nal de Tral;laJa\1Qra$ Do111est1cas 

"f;liíl Canlu.Mench<Jcil" 
Reo Me .. c;ana de TrabaJo Se•ual ¡RMTSJ 
Sociedad y S1\Ja. A C ($ CJ 
Unión N¡i1;1ona1 oe Qrgan1zac1ones Regionales Carn¡¡os1n¡is Avtónomíls. A .. C. (U..NORCP.~A_CJ 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 

frente Autentico del Trabajo, A C (FAT) 

DELEGACION IZTACALCO 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

Alimento Nra Tod0$, 1 A P 
!nterriagq tnlanhl GvMillupano. A. e 

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

Ca_qeMs Humílna~. A C tCADfOHVJ 
Centro 1>tq .. ¡;an9 para la F1lantrop1a. A e tCEMEFIJ 
Cen~~Q_d~_ Op9_!1t_ac16n par~ Trastornos. Af~c11~'9~. 1 A P 
Conselo Mun\11¡il lnd19en~ Permanente. A e lC M p 1 J 
fondo para la P;u, I A P 
fundac;1í>n DIARQ <;pnlra el SIDA. 1 A_ P 
Funda1;1on Lorena Alejandra Gallardo, 1 A P (FLAG) 
Junta de As1s\en<;1a P11,·¡1aa del D'W1to Feder,11 (JAPOFJ 
Juventud LUi'. )' E sper¡¡n:a. 1 A p 
!nstttutoMe"\-ano de 1,1 Ava.i;10~ y (,'I l.eng~a;e. A. C .. (IMAI.) 
Mensajeros de la Paz. IM.,co. 1 A P tM P M) 
QIRA~ Edu<;;1<;1ón~f'~•<;OIQ!l'ª )' S¡il~ó. A __ e 
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DELEGACIÓN TLAHUAC 

DELEGACION TLALPAN 

fvn\1ac1(!n M.exican¡¡ p¡¡ra la Planeac1011 Familiar, A C [MEXFA"1J 
Fv.nc;1a~u:m par¡¡ la Promo10•ón Humana. 1 A P 

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 

flrig;iQa CalleJern de APQyQ a la MuJer "E losa Mart1nez". A C 
Cen1ro~.Oi;vpª¡;_1Qnal1:s para Pef1¡;1enlcs Mcnlales Adultos. 1 A P_ (COP.AOEM.ru 
C\!_n_l!\l_Q\l O~re<;hg~_H~mangs Yaxk1n, A C 
Famthares y Amigos \lc Enfcrmos de la Neurona Molura. A e ¡Fyadcnmac-AmelaJ 

DELEGACION XOCHIMILCO 

CentrQ ge Ac;Jyªl1zac1on Prores•<;>nal en Cienpas de la C<;omun1i;ac1on •. A C 1CA.PECC1 
Com151(ln lnlernac1onal de Derechos Humanos, A C (C 1 D H J 

ESTADO DE MÉXICO 

Ascx;•ac1ón Na¡;1Qnal pro Defensa de Dercct1os Humanos Juan EM;ul•a. A C .ll\Pti.JEJ 
C!irilas Parroquial de Nut•slra Scnora <le los Angeles. A e (CESEMJ 
CentrQ Conwn1\a110 Acércale, A C 
Com1lé PrQ Oere¡;h<;>s Hum,111os Ju>cnlud; Vr"on del Valle oc Mexico 
M1111s1erios de M1sericord1a, A C lCESf::MJ 
O_ASIS. Qrgan1•ac10n p¡ua la A515lcrn;1a S9c•al lnlegra1. A C (OASISJ 



12/13/00 
Domicilio: 
MILLET No. 83 
COLONIA EXTREMADURA INSURGENTES 
DELEGACION BENITO JUÁREZ. CP. 03740 
MEXICO.D F. 
TELEFONO 55-98-94-51 

35. EUNDACION CEFETI, .1.A.P. 
Fecha de Const1tuc16n 
6/27/96 
Dom1cil10 
HENRY FORO ESO. FERROCARRIL HIDALGO No. 120 
COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTIN 
DELEGACION GUSTAVO A MADERO, C P. 07860 
MEXICO,O.F. 
TELEFONO 5537-3021.5 537-7181 

36. f_l,!_@ACIQ.NCOLEG10_!$8A!;LLTAJ.>J:_MJ;_XlC:_O_,J.A.P. 
Fecha de Const1tuc16n-- -
5/22/97 
Domicilio: 
LOMA DE RECUERDO No. 44 
COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA 
DELEGACION CUAJIMALPA, C P 05100 
MEXICO.D.F. 
TELEFONO 5282-7800,5 259-6133.5 565-9665 

37. EU_i'.íDAC:lQ~_c_Q~_L..QS_NlliQ_S_Y..fA!!'J!..!AS.P_~AMPQJ.Ae.. 
Fecha de Constitución: 
2127/97 
Domicilio· 
AV. INSURGENTES SUR No. 1991 TORRE B P.13 
COLONIA GUADALUPE INN 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. C P 01020 
MEXICO.D F 
TELEFONO 01(377)40285. 5 690-0997 EXT 18963 

38. EVNDAC:IQN_QE __ AMORRARA .. PJSCAI'.A.C!TAP_Q.S,J.Ae. 
Fecha de Constitución 
4122/93 



Domicilio: 
SAN GABRIEL No. MZA 593 L TE. 9 
COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA 
DELEGACION COYOACAN. CP 04600 
MtXICO,D.F. 
TELtFONO 5610-5233 

39. FVND.ACION DE ASISTENCIA EDVCAT!VAJRJ;NJ;_A~~A. 
!,A,P, 
Fecha de Const1tuc16n 
3/20/97 
Dom1c11io: 
BONDOJITO No. 215 
COLONIA LAS AMtRICAS 
DELEGACION ALVARO OBREGÓN. C P 01120 
MtXICO.D F. 
TELtFONO 5227-4900.EXT- 4212 

40. E.V.NPAC!Q.N DE ASISTENCIA PRIVADA_Al.QEBJO Y 001,,~ 
ANPHADE, !.A.P. 
Fecha de Const1tucióff 
10/13f77 
Dom1c11io. 
PASEO DE LA REFORMA No. 393 DESP 402 Y 403 
COLONIA CUAUHTEMOC 
DELEGACION CUAUHTtMOC, C P 06500 
MtXICO.DF 
TELtFONO 5511-7222,5533-3147 

41. B.llfDAcJON DftKISO TSURU_'!'NllHO~Q.I_&.VRU~ 
Fect1a de Cons11tuc16n 
12112/01 
Dom1cilio: 
MONZON No. 184 
COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA 
DELEGACION IZTAPALAPA, C P 09860 
MtXICO.D F 
TELtFONO 5426-5084 

42. E.V_N_l:lA.C!ON ELfEÑON. t,.M>, 
Fecha de Conshtuc16n 
1/23197 
Dorn1c1lio 
MAGDALENA No 24-101 
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EMPRESAS 
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EMPRESAS 

1.- BENETON Y ASOCIADOS. S A. 
Representante: lng. Andrés Benton Cuellar 
Homero N" 527, Desp. 404. 
Col. Palanca. C.P. 11570 
México. D.F. 
Tel: 52 55 56 42 

52 55 56 85 
Fax· 52 55 56 89 

2 ·MEGA PROYECTOS Y CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. 
Torrean . Coahu1la 
Tel 01 (17) 15 36 97 

3 - MIRANDA ARANA VELASCO. S.C. 
Representante lng. Jorge Hernandez 
R10 Panuco 5911 
Col. San Manuel 
Puebla. Puebla 
Tel. 10 (22) 33 55 54 

4 - DISENO Y CONSTRUCCIÓN HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (DICOHER) 
Representante: lng. José Ramon Hernandez Díaz 
X1nallecall N 223 - A 
Col. X1nallecalt 
Metepec. Edo. De México 
Tcl 01 (72) 71 04 31 

70 22 58 

5 · DIRECCION ANALISIS Y CONSTRUCCIONES. S A DE C.V (DICSA) 
Representante lng. Arg1m1ro Hernandez Pina 
Melchor Ocampo N 212. Desp. 503 
Col Cuauhtemoc 
Mex1co. D F 
Tel 55 75 87 40 

55 46 76 93 



6.· SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
Representante: Erick Fausto Hernández Galindo 
Alamos N" 29 
Col. Voilas de las Flores 
Coacalco . Edo. De México 
Tel: 58 75 87 40 

58 74 76 67 

7.· GS INGENIERIA INTEGRAL. SA DE C.V. 
Representante: lng. Hugo Gut1errez Bravo 
Chiapas 
Tel: 01 (552) 4 45 11 

8.· DRECA 
Representante: lng. Rodrigo Juárez 
Av. Colima del Valle N" 321. Desp 3 
Col. Del Valle 
México. D.F. 
Tel: 56 87 39 39 

56 69 08 69 
56 69 08 89 

9.· Servicios de lnvest1gac16n y Atención Social S.C. 
Dr. José Felipe Flores 86-A. 

Col. Barrio de Santa Lucía. San Cristóbal de las Casas Chiapas. 
siassc tg' hotma1l.com 
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