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INTRODUCCIÓN 

Como profesionistas que conformamos la Lic. de Trabajo Social atendemos las 

necesidad_es y problemas sociales. Ahora una de esas necesidades en nuestro tiempo 

es contar con profesionistas, que durante su formación no sean un empleado más, 

sino un formador de su propia institución. Logrando en ellos profesionistas innovadores 

en base al plan de estudio, util izando métodos y técnicas para que el alumno durante 

su formación muestre iniciativa al emprender su carrera , identificando cu al va ser su 

formación a nive! superior. Logrando en e 1 alumno el sentido y significado de ser 

estudiantes con in iciativa e innovadores. Además de que actualmente en nuestro 

tiempo se requiere de estudiantes competentes con este perfi!. Y comparando la 

importancia de señalar que si el plan de estud ios cuenta con esta fo rmación 

profesional en la escuela de trabajo social se reflejara el interés de a!umno- carrera 

existiendo retroalimentación entre ambos, reflejándose la calidad dei profesional. 

Además que ios estudiantes están convencidos que el plan de estudio constituye un 

aspecto medular de la formación profesional al momento de ingresar como alumnos a 

la Lic. Trabajo Social. Lo cual se requerirá que durante la inserción del alumno. Sea 

atendido debidamente en los planes y programas de estudio y buscar la manera en 

que !:-is alumnos puedan emprende¡ en sus áreas de intervención L.o que se requerirá 

dotar a los al umnos de conocimiento y habilidades específicas. Lo es también apoy;:irlo 

para que adquieran una concepción sobre su carrera y la forma de emprenderl a. 

Adf!rnás de que es indispensable que el alumno tome las alternativas necesarias de 

ejP-rcer su currera corno trabajador o como patrón mismo. 

Cuando el estudiante ingresa a ia Lic. de Trabajo Social se le forma en base al plan d8 

estudios como un empleado o trabajador más dentro de las diferentes áreas de 

intervención. Y ahora se requiern que en nuestro país cuente con estudiantes con 

iniciativa, dinámicos, creativos etc. Sin dejar a un lado que el estudiante en su plan de 



Contando con el plan de estudios donde se les de alternativas mas amplias para la 

formación profesional que constituye un espacio privilegiado para la construcción, 

formación y desarrollo de la carrera de Trabajo Social teniendo el conocimiento y las 

habilidades que se requieren para emprender las áreas donde interviene este 

profesionista por medio de los talleres extracurriculares de emprendedores en el 

transcurso de su formación , conociendo, aptitudes, interés y cualidades apropiadas al 

ejercer la profesión . Comparando y viendo cuales son las situaciones económicas que 

ies permitan llevar acabo sus metas u objetivos como emprendedores. 

Vemos que en la actualidad no se ha hecho algo para tener mas alternativas de trab2jo 

para el Lic. en Trabajo Social y explotar mas aun las áreas de intervención dond•:) !lev2 

acabo sus funciones a realizar y darle solución a cada uno de los problemas que se van 

presentando. Es importante considerar que el alumno al momento de ingresar a la Lic. 

de Trabajo Social , podrán contar dentro del plan de e::;tudio con talleres 

extracurriculares que !e servirán y le permitirán emprender lo que esta estudiando, 

logrando a aun mas sus áreas de trabajo y no ser dependiente;:¡ un empleo por la 

necesidad de recibir un sal ario o tener un trabajo como empleado mas. Sino des er 

dueño de alguna institución donde interviene el Trabajador Social en sus áreas de 

intervención, esto ayudara al alumno no nada mas a identificar sus áreas donde llena 

su perfi l sino de que forma, yo como poofesionista y emprendedor puedo lograr 

conocer e identificar todo aquellos conocimientos proporcionados en ei plan de estudios 

llevarlos a la practica como dueños mismos de su propia empresa o institución. 

Durante el transcurso de nuestros tiempos vivirnos en una érosa que se requiere de 

personas con ca i-0ctcrísticas que puedan hacer fronte anto los ciiferer. tes obstáculos 

que se presentan. Entre e!los se considera a ios Trab3j2dores S ociaies que son las 

personas que llenan el pe1i1I para t¡acerlo, porque al momento de ileDar a ingresar éJ 

esta profesión se le impGrte en su plan de estudio tanto materias teó•icas corno 

prácticas para solucionar problemas que presenta la misma sociedad, y vemos las 



estudio pueda conocer e identifi car y contar con talleres extracurriculares en el plan de 

estudio, donde se especifique de que manera como futuros Lic. en Trabajo social 

pueden ser emprendedores y así en el transcurso de su formación poderlo implementar 

en la vida real. 

Durante el desarrollo de la vida del estudiante comienzan a formular y fundamentar sus 

objetivos y metas, su pensamiento se moviliza para definir que le ofrece la carrera y 

porque y para que cursarl a. Donde sus aspiraciones, moti vos, expectativas y 

relacionarlas con sus aptitudes y habilidades. 

El Li c. en Trabajo Social, sus áreas son amplias y en base a la formación del alumno 

del plan de estudios es contar con personas Trabajadoras dentro de las instituciones 

privadas o públicas donde se desarrolla el Trabajador Social y no personas con una 

formación emprendedora. Esto es al propio sistema en el que vivimos nos proporciona 

ia oportunidad de ser profesion istas emprendedores a un nivel de conocimiento básico, 

al igual de todos aquellos recursos indispensables. Lo que dependerá de! plan de 

estudio la implementación de talleres extracurriculares para la formación de los 

estudiantes del nivel superior. 

Ahora en la carrera de Trabajo Social se dan cuenta que los tiempos van cambiando y 

los problemas sociales que se enfrentan fuera y dentro de las instituciones publicas y 

privadas cada vez mas en aumento y que todas aquellas personas que saien adelan te, 

son las que tienen iniciativa para emprender. Porque la situación económica y los 

saiarios bajos de nuestro país desmotiva al estudiante sobre el tiempo invertido, dinero 

y esfuerzo, 1 o cuai se daría mayor alternativas para que los estudiantes se sintieran 

motivados al ingresar como aiumnos de la escuela de Trabajo Social e iniciar como 

personas e mprendedoras d u:ante su periodo de su formación por parte de ellos que 

requieren de recursos económico, humanos, financieros y tecnológicos. Teniendo más 

alternativas para ellos como p:ofesionistas . 



estudio pueda conocer e identificar y contar con talleres extracurriculares en el plan de 

estudio, donde se especifique de que manera como futuros Lic. en Trabajo social 

pueden ser emprendedores y así en el transcurso de su formación poderlo implementar 

en la vida real. 

Durante el desarrollo de la vida del estudiante comienzan a formular y fundamentar sus 

objetivos y metas, su pensamiento se moviliza para definir que le ofrece la carrera y 

porque y para que cuísarla. Donde sus aspiraciones, motivos, expectativas y 

relacionarlas con sus aptitudes y habilidades. 

El Lic. en Trabajo Social , sus áreas son amplias y en base a la formación del alumno 

del plEJ n de estudios es contar con personas Trabajadoras dentro de las instituciones 

privadas o públicas donde se desarrolla el Trabajador Social y no personas con una 

formación emprendedora. Este es al propio sistema en el que vivimos nos proporciona 

la oportunidad de ser profesionistas emprendedores a un niv81 de conocimiento básico, 

al !gual de todos aquellos recursos indispensables. Lo que dependerá del plan de 

estudio la implementación de talleres extracurriculares para la formación de los 

estudiantes del nivel superior. 

Ahora en !a carrera de Trabajo Socia! se dan cuenta que los tiempos van cambiando y 

los problemas sociales que se enfrentan fuera y dentro de las instituciones publicas y 

privadas cada vez mas en aumento y que todas aquellas personas que salen adelante , 

son las que tienen iniciativa para emprender. Porque la situación económica y los 

salarios bajos de nuestro país desmotiva al estudiante sobre el tiempo invertido, dinero 

y esfuerzo, 1 o cua! se daría mayor al ternativas para que los estud iantes se sintieran 

motivados al ingresar como alumnos de la escuela de Trabajo Social e inic:Cir como 

personas emprendedoras durante su periodo de su formación por parte de ellos que 

requieren de recursos económico, humanos, financieros y tecnológicos. Teniendo más 

alternativas para ellos como profesionistas. 



Contando con el plan de estudios donde se les de alternativas mas amplias para la 

formación profesional que constituye un espacio privilegiado para la construcción, 

formación y desarrollo de la carrera de Trabajo Social teniendo el conocimiento y las 

habilidades que se requieren para emprender las áreas donde interviene este 

profesionista por medio de los talleres extracurriculares de emprendedores en el 

transcurso de su formación , conociendo, aptitudes, interés y cualidades apropiadas al 

ejercer la profesión. Comparando y viendo cuales son las situaciones económicas que 

les permitan llevar acabo sus metas u objetivos como emprendedores. 

Vemos que en la actualidad no se ha hecho algo para tener mas alternativas de trabajo 

para el Lic. en Trabajo Social y explotar mas aun las áreas de intervención donde l!eva 

acabo sus funciones a reali za r y darle solución a cada uno de los problemas que se van 

presentando. Es import'3nte considerar que el alumno al momento de ingresar a la Lic. 

de Trabajo Socia! , podrán contar den tro del plan de estudio cor. talleres 

extracurri culares que le servirán y le pem1itirán emprender lo que esta estudiando. 

logrando a aun mas sus áreas de trabajo y no ser dependiente a un empleo por la 

necesidad de recibir un sal ario o tener un trabajo como empleado rn as. Sino de ser 

dueño de alguna institución donde interviene el Trabajador Social en sus áreas de 

intervención, esto ayudara al alumno no nada mas a identificar sus áreas donde llena 

su perfil sino de que forma , yo corno profes!onista y emprendedor puedo lograr 

conocer e identificar todo aquelios conocimientos proporcionados en el plan de estudios 

llevarlos a la practica como dueños mismos de su propia empresa o institución 

Durante el transcurso de nuestros ti empos vivimos en una s¡::oca que se req uiere de 

personas con características que pu edan hacer frente ante !os diferen tes obstáculos 

que se presentan . Entre ellos se considera a los Trabajadores Sociales c.¡ue s on !as 

personas que llenan el perfil para hacerlo, porque al momento de iiBgar a ingresar a 

esta profesión se le imparte en su plan de estudio tanto materias teóricas como 

prácticas para solucionar problemas que presenta la misma sociedad, y vernos las 



necesidades de formación académica que presentan los alumnos en ia carrera de 

Trabajo Social para ser emprendedor. Viendo los resultados de los talleres 

extracurriculares que se han desarrollado en la escuela de Trabajo Social y en qué 

medida han dado respuesta a las necesidades. Tanto de conocimientos teóricos que 

requieren los alumnos para ser emprendedores. Como de conocimientos prácticos que 

necesitan los alumnos para emprender. Estas necesidades de formación académica 

que presentan ios alumnos principalmente son de carácter práctico. lo cual les permite 

emprender y establecer una relación entre teoría y práctica. 

Una de las mejores propuestas para el desarmllo de emprendedores, sería que 

se implementaran t::iller de emprendedores en el tercer semestre de la formación 

r rofesional de los aiumnos de Trabajo Social, teniendo coma base los esturl:os 

apiicados en 1 a escuela de Tíabajo Socia! , llevando acabo u na coordinoción e on iss 

investigaciones de campo realizadas por los alumnos, ccmbinando l ;:.iri to !as materias 

teóric::s corno ! as practicas , cor; 1 o quo i ncremeniaría el ci eseo de emprender p or 

parte de :os alumnos de T:·abajo Social en sus diferentes áreas de intervenr.: ión como es 

!a juríd ica, empresarial , eriucación. comunitaria, Salud, etc. Ya que como Trabajadores 

Sociales se trabaja de manera inciivídual, grupal o familiar. 

Utiliz-ando la metodología que se compone de diferente fase corno es la Investigación, 

Diagnost ico, Programación, Ejecuci0n, Evaluación y Sistematiza\.:ión lo Ctlal se requieíe 

que el al umno sea una persona optimista, creativa, versátil , responsables . :nnovsdores, 

Generar su propio trabajo, gustan dirigir etc. Además de lo que se requiern el planear 

io que hay que hacer, para después hacer lo planeado, verificar los resultados y actuar 

de acuerdo a dicha verificaciór. . Lo que nos indica que e! medio educativo es la fuente 

principal para d<H este tipo de formación académica a cada u110 de los estudiantes. Y 

t:abajando en e~lo podremos lograr que en el transcurso de su for;mición el alumno 

ienga los elementos para ser porsonas emprendedoras e inicien instituciones que a ia 

misma sociedad le va a bcnefici<~ r . Sin dejar a un lado al propio alumno de aprender y 

conocer mas sus ampi ios carnpc:s de acción . Dando un panorama genera: de cada uno 

de los capítu los que damos énfasis de los procesos en que surgió la Ur.iversidad Don 



Vasco, dando a los uruapenses alternativas para que sus hijos r.o sal ieran fuera de sus 

hogares para una buena 8ducación. Lo cual nos demuestra la manera en que se 

comenzó a desarrollar el proyecto de emprender y poder enfrentar los diferentes 

obstáculos y contar actualmente con las diferentes carreras profesionales entre ellas la 

Lic. De Trabajo Social su forma en que surgió desde los tiempos mas antiguos hasta 

la actualidad . Además de conocer tanto el primer plan de estudio como el segundo. 



CAPITULO 1 TRABAJO SOCIAL 

En este capitulo anaiizaremos de que manera surgió la carrera de Trabajo 

Social desde tiempos más antiguos y hasta la actualidad . Viendo el desarrollo que 

ha tenido y de que manera se han estado modificando la formación de cada 

profesionista dentro del plan de estudio de cada generación. Lo cual nos ayudara 

a verde que m;:rnera a estado evolucionado para lograr mejores resultados y 

tener estudiantes competenies para servi r a i a misma :-;ociedad , cetectando las 

necesidades y problemas que se presenta en medio donde se desenvuelven cada 

uno de los profesioni stas egresados de ia escuela de Trabajo Social. P,dern ás 

identificando y adaptando el plan de e:>tudio de acuerdo a !as necesidades que se 

van presentando en nuestros tiempos, integrando el perfi l de cada uno de ellos de 

acuerdo a las necesidad es que se van presentando. 

1.1 Antecedentes Genera! de !a Escuela de Trabajo socia! 

ORIGEN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

En ! a visión histnnca, el T ;·z1bajador Socia: t if;re su origen en E ur'.:lp:: de! 

siglo XV!, con San Vicente de Paúl. frn iie francés de c:quella época, qu ie:: basado 

en la filosofí::i que había promovido san francisco de Asis, rea lizó trabajos de 

ayuda a niños abandonados que eran explotados en Francia. En América latina 

y rnás espec íf!camen~e en Mexico r-.an existido siempre qrupos de 2sistencia 

socia!, no obstante L~l Trabajci Socia! como una 2ctivid3cj fcrnBi su;gió en México 

en el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Rió, on aquel tierr;pn se rn::aron las 

brigadas comunitarias, que consistía en personal calificado y visicn3íio que 

rea!izaba vi sitas a los !ugares donde existían carencias, principalmente en el área 

educativa. 

· Este · grupo co r1ocido Cómo visit2dorns sociales. que no era!1 otra cos<l que 

pioneras empíri cas del Trabajo Sociai. 



La Escuela Nacional de Trabajo Social fue creada el 4 de octubre de 1973, 

en la ciudad de México, hasta antes de su creación los plan es de estudio con los 

que se formaban a los Trabajadores Sociales estaban caracterizados 

principalmente por los estudios de caso, de hecho, cuando existía la escuela de 

enseñanza y Trabajo Social, la formación se cubría en cinco años y se pedía 

como requ isito la primari a después de este curso, la Secretaria de Educación 

Pública les expedía el titulo de Trabajadores Sociales. Existía consenso a! decir 

que el perfil con que se formaba a los Trabajadores Sociales acentuaba los 

aspectos médicos y jurídicos. 

Posteriormente en 1968, se busco que el plan de estudios íuviera una 

formación que permitiera profundizar el origen de los problern:JS humanos y 

sociales. La duración de este programa académico se considero de t:-es ;:ifios, y e! 

curso esta dirigido a los estudiantes que habían conclu ido su secundaíia , y cabe 

de destacar que a partir de ese momento se empezaron a admitir estudiantes de 

ambos sexos, previa aprobación del examen de admisión . 

Con la existencia ::.!e la Escuela Nacional de Trabajo Social "ENTS". UNAM, 

se nace una mod ifi cación en el pion de estudio para darle mayor orientación a la 

carrera hacia la investigación social y la administración de servicio sociales. 1 

1.2 DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

Se define a! Trabaje.dor Social como el p:ofesionista que interviene 

directamente con los grupos socia!es que presentan carencias, desorganización 

o problemas social es y que por si mismo no han tenido la posibilidad de 

resolverlos. Por el!o es que promueven la organización de la población para 

satisfacer sus necesidéJcies y lograr la adecuada actuación de estas en una 

sociedad en permanente cambio, buscando con ello, mejorar sus niveles de vida. 

¡ ! 



Así mismo el Trabajador Social, particípa en la organización y el 

funcionamiento de las instituciones y de servicio de bienestar social para la 

población, los cuales permite operalizar las políticas sociales en lo referente a 

programas de asistencia, promoción social y desarrollo comunitario. 

El Trabajador Social en consecuencia, es el agente o vínculo de enlace 

entre los recursos que ofrece la sociedad, a nive les públicos, privados y sociales, 

por una parte y los grupos humanos que demandan servicios y atención, por la 

otra. 

1.3 ¿QUÉ HACE TRABAJO SOCIAL? 

El trabajador Social es el profesion ista que interviene en situaciones, donde 

los individuos actúan en procura de lograr más aitos niveles de bienestar. En 

ocasiones, para lograrlo se interponen diversas limitaciones. 

Estas limitaciones pueden estar organizadas por factores: económicos, 

Sociales, Políticos, culturales, psicológicos, por enfermedades físicas o mentales y 

en general todos aquellos derivados de rirob lemé'.:ticas sociales. 

La intervención profesional del Traoajador Social se realiza de la manera 

sigu iente: 

Establece con tacto con las personas, iden tifi cando la problemática que 

presentan indagando las causas que la originan. Así mi smo analiza las posibles 

alternativas para la superación de dichos problemas tomando en cuenta las 

características y potencial idades del individuo, los grupos y su medio social. 

- -----------------------·-------
1 Va!e ro, Ch:ívez A ida. Ma!111al de Trabajo Social. 1996. Pág. 9-3 8. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO PROFESIONAL EN 

TRABAJO SOCIAL 

Su intervención se identifica de manera cla ra y precisa en diversas áreas 

de nuestra realidad social, y la abordaremos a partir de la siguiente clasificación: 

AREAS TRADICIONALES 

Atiende problemas sociales que desde los inicios de ia proíesión han sido 

abordados, centrándose básicamente en la atención de necesidades esenciales 

para el hombre mediante el manejo de referentes conceptuales y metodología 

tradicional, es decir a través de los niveles caso grupo y comunidad y en algunas 

instituciones con contenidos empíricos; si n embargo, cabe sena!ar que se han 

incorporado nuevas de intervención mas acorde a las dinámicas socia ies 

actua!es, pero que son practi cas reconocida en la sor;iedad , concent rándose en 

elias un gran numero de profesicn a!es en ár-ea de asistencia sociai, S<'ll:.:d,. 

penitenciaria (criminológica), educacion, ciesarrol!o comunitario , vivienda sr.>rJicios 

sociales. 

AREAS POTENCIALES 

Esta área se aboca a prob!emas sociales que han estado !atentes; sin 

embargo, no se han abordado en toda su magnitud , por lo que son pocas 

identificadas pero no menos importantes y trascendentes. Cabe mencionar la 

investigación, aspectos de urban ismo, procuración e impartición de justicia, 

promoción social. 

AREAS EMERGENTES 

Se ubica en problemas y grupos sociales cuya manifestación y repercusión 

no se tiene prevista ; son efervescentes, urgentes y trasce11dentes para la 

dinámica actua l. Generalmente surgen por coyunturas políticas y sociales o bien 

por fenómenos naturales, convirtiéndose por problemas prioritarios de aiención. 

No existen marcos metodológicos plenamente establecidos y definidos, por lo que 

i 3 



la creatividad y las más recientes teorías entorno a lo social permite generar 

alternativas más acordes con las exigencias de la realidad. Entre algunas de 

estas áreas se puede señalar: derechos humanos, desarrollo municipal y regional , 

atención en situaciones de desastre y a grupos vulnerables y emergentes. 

El p rofesionista en Trabajo Social esta capacitado para interpretar desde 

una perspectiva integral, la problemática social e intervención en los procesos 

socia les orientados a la satisfacción de las necesidades sociales y a la realización 

del hombre en un plano de dignidad humana, por lo que promueve el desarrollo 

social, incorporando de manera activa y comprometida a la población en 

estrategias que contribuyan a elevar el nivel de vida de la misma. 

1.5 CAMPOS DE TRABAJO SOCIAL 

CAMPO EMPRESARIAL: 

Donde el Trabajador Social propone alternativas de solución para equiiibrar 

las relaciones e interés obrero patronales, mejorar así el nivel de vida de los 

trabajadores e incentivar la productividad de la empresa. 

CAMPO EDUCATIVO : 

Que comprende todo tipo de institución del sistema educativo desde 

preescolar hasta profesional, y donde el Trabajador social interviene como apoyo 

al proceso de enseñanza aprendizaje. 

CAMPO MÉDICO: 

Participa en equipo de investigación sobre los padecimientos de mayor 

incidencia en la población, así como colabora con médicos y enfermeras para 

lograr la cooperación de la familia en el tratamiento de un paciente. 
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CAMPO JURÍDICO: 

Participa aportando elementos del medio social y familiar para que las 

autoridades realicen una mejor evaluación de las si tuaciones que presentan los 

individuos. 

CAMPO ASISTENCIAL: 

Proporciona atención a personas de escasos recursos económicos y en 

estado de necesidad. 

CAMPO COMUNITARIO: 

Se vincula en las organizaciones de la participación ci udadana para el 

suministro de servicios básicos. 

El Trabajador Social incursiona en campos especializados terapia familiar, 

criminología, psiquiatría, geriatría, entre otros para e! tratamiento de problemas 

mas específicos. 

1.6 NIVELES DE INTERVENCIÓN 

CASO: 

En la atención individualizada promoviendo el desarrollo ele persona parn su 

integración en la familia , el trabajo y su medio. 

GRUPO: 

Procura la socialización de las personas que presentan intereses comunes 

orientados hacia la prnparación conjunta de metas que satisfagan las 

necesidades individuales y grupales. 
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COMUNIDAD: 

Existen circunstancias que afectan a un elevado número de personas, a 

través de proyectos en obras comunitarias que requ ieren la participación conjunta 

de la población . 

1. 7 Funciones del Trabajador Social en sus áreas de intervención 

1.7.1 SALUD 

Funciones 

• Investigación 

Identificar y caracterizar los factores económicos, sociales y 

cu lturales que inciden en la frecuencia y distribuc ión de la 

enfermedad. 

Lleva acabo investigación-evaluación en tomo a la calidad de los 

servicios médicos. 

Diseña perfiles de los usuarios de los servicios de salud 

Partic ipa en equipos multidisciplinarios en la elaboración diagnostica 

de salud a nivel local, reg ional o nacional. 

Detecta las causas y condiciones s aciales que originan la falta de 

apego al tratamiento socio medico. 

• Ad ministración 

Propiciar la coordinación institucional con el fin de desarrollar 

programas de salud integrales. 

Generar procesos y mecanismos de gestión social que permitan la 

obtención de recursos y requerimientos, así como la asesoria y 

orientación de los usuarios para el uso de los servicios médicos. 
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Pugnar por la eficacia y eficiencia de los servicios médicos. 

• Educación social 

Desarrollar modelos preventivos de educación para la salud, tanto a 

población cautiva como a población abierta 

Llevar acabo acción de capacitación que permita habilitar, tanto al 

paciente como a la fami lia ante los requerimientos del tratamiento 

socio medico. 

• Asistencia 

Valorar el otorgamiento de servicios a partir de estudios socio 

económico y psicosociales. 

Canalización de pacientes a otras instituciones medicas 

Proveer servicios de apoyo (ambulancia, funerarios, medicamentos, 

aparatos, etc .)2 

1.7.2 EDUCACIÓN 

Funciones 

• Investigación 

Identificar y caracterizar los factores económicos sociales y 

culturales que intervienen en el proceso de reprobación y deserción 

escolar. 

Realizar estudios de evaluación sobre la calidad de enseñanza y 

servicios educativos. 

2 Terán T1i ll o, margarita . Perti l profesior. al de Trabajo Social en el área de salud .ENTS-IJN.-\ :\11 ,1989. 
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Diseñar perfiles socio-culturales de la población escolar con la 

finalidad de que sirvan de base al proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Programación 

Diseñar programas de extensión socio comunitario q ue fortalezcan 

una educación integral. 

Elaborar programas de atención y apoyo social que refuercen el 

proceso ensetianza-aprendizaje. 

Establecer coordinación con instituciones de servicios sociales. 

• Educación y orientación socia l 

Coordinar acciones relativas a la formación y consolidación de 

escuelas para padres. 

Realizar acciones de capacitación social sobrn la familia y el entorno 

comunitario, como elementos determinantes en el proceso educativo. 

Orientación profesional y vocacional 

Informar al estudiante sobre los recursos educativos, becas, y 

servicios similares. 

• Asistencia 

Canal ización de escolares con problemas psicosociales que 

obstacu lizan e! pmceso enseñanza-aprendizaje. 

Gestión de apoyo y recursos socio escoiares . 

Estudios sociales que sirvan de base para la asignación de recursos 

y apoyo educativo. 
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Estudios sociales de menores y adolescentes con problemas de 

desintegración familiar, patologías sociales, integración y de 

conducta. 3 

1.7.3 ASISTENCIA SOCIAL 

Funciones 

• Investigación 

Elaboración de perfiles socio económicos de grupos o sectores 

sociales 

Determinación de demandas y necesidades sociales 

Medición del impacto de los programas y acciones asistenciales 

• Administración 

Elaboración de programas y proyectos asistenciales de promoción y 

desarrollo social. 

Establecimiento de mecanismos y estra tegias para la distribución 

equitativa . 

• Educación 

Llevar acabo campaña de educación, y promoción de la salud 

El aborar y desarrollar procesos educativos de hábitos alimenticios, 

mejoramiento y saneamiento ambiental y prevención de 

enfermedades. 

Diseñar material de apoyo didáctico y de carácter educativo. 

·' :\rn 1·c:- !o'1!'. . Fzcquic"! •;uc es el Trabajo SociJI Hunm.1ista. Buenos Aires .1985,.p.206. 
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Promover mecanismos de instrucción sobre huertos familiares y 

cri anza de animales. 

• Asistencia 

Otorgar orientación y asesoría legal en caso de pensión alimentaría, 

abandono y maltrato. 

Realizar estudios sociales sobre casos de atención y problema de 

menores, fam ilias, ancianos, minusválidos, damnificados. Etc. 

Localización y canalización de sectores con demanda de servicio 

materno-infantil y sa lud mental. 

Elaborar estudios de ilegibilidad y diagnósti cos sociales para otorgar 

los recursos y servicios asistenciales. 

Organización de grupos de atención y tratamiento de menores y de 

problemas de alcoholismo y drogadicción . 

• Coordinación 

Elaboración de directorios institucionales y de servicio de apoyo 

social. 

Establecimiento de mecanismos de coordinación intra y extra 

institucionales. 

Canalización de casos que demanden servicios o un determinado 

tratamiento social. 

1.7.4 EMPRESARIAL 

Funciones 

• Investigación 
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Elaborar estudios sobre factores y problemas sociales que influyen 

en los procesos productivos. 

Diseñar perfiles sociales sobre los diversos grupos que conforman la 

empresa. 

Formular estudios si tuacionales y evaluaciones diagnosticas sobre el 

ambiente laboral y de seguridad social. 

Detección de demandas y requerimientos del personal y de los 

trabajadores. 

Estudios sobre estructura organizacional que permite la 

potencializacion de recursos humanos. 

e Selección y reclu tamiento 

Orientación sobre políticas y normas de 1 a empresa a personal de 

nuevo ingreso. 

Participación en la selección de personal a través de estudios 

sociales. 

Organización y coordinación de acción de inducción e introducción al 

puesto. 

• Capacitación 

Desarrollar procesos de capacitación en tomo a medidas de 

seguridad e higiene. 

Participación y gestión de cursos de adiestramiento y capacitación 

para la actualización y superación del trabajador. 

Capacitación continúa sobre derechos y obligaciones . 
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• Seguridad social y prestaciones 

Diseñar sistemas y mecanismos para la asignación y otorgamientos 

de estímulos e incentivos. 

Difusión y orientación sobre las medidas de seguridad social y 

prestaciones laborales. 

Promoción de acciones que propician la convivencia familiar y 

laboral. 

Gestión de recursos y apoyos que contribuyan al desarrollo personal 

y laboral del trabajador. 

Desarroll ar programas de apoyo soci;:il y asistencial para el 

trabajador y su familia. 4 

1. 7 .5 PROMOCIÓN SOCIAL 

Funciones 

• Investigación 

Estudios comunitarios que permi tan conocer las características 

socioculturales y cotidianas que determinan la dinámica social. 

Diseñar diagnósticos comunitarios, identificando problemas 

prioritarios, así corno la detección de recursos con la finalidad ser 

potenciados en estrategias integrales. 

Detección y caracterización de procesos de organización y 

participación social. 

Investigac ión sobre aspectos de la vida cotid iana de sectores y 

grupos sociales. 
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• Educación y organización social 

conformación de estructura democrática de participación comunal y 

barrial. 

Desarrollar acciones de educación y capacitación social que 

promueven la participación de la población en la toma de decisiones 

en cuanto a su propio desarrollo. 

Formación ciudadana sobre aspectos de proceso de organ ización 

socia! y autogestión. 

• Gestión social 

Diseñar estrntegias integra les de desarroi!o comunitario. 

Establecimien to de mecanismos de coorcii r.ación institucional que 

permita :;:; potencial izacion de recuísos. 

Generar 2cción que propicien la apertura de espacios que generen y 

consol iden la relac ión gobernantes-población. 

Asesoria social. 

• Eva luación 

Diserio de indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de 

acciones. 

Medición del impacto social de programas de promoción social 

Evaluación de estrateg ias de intervención comunitarios. 5 

- --·----- - -- - - ·----
' 1-krrera Loyo, Angél ica. Traha ;o Social en empres3s .ENTS-UNAM, 1994 P.2-3. 



1.7.7 PROCURACIÓN E IMPARTICION DE JUSTICIA 

Funciones 

• Investigación 

Investigación sobre factores y aspectos sociales que determinan y 

propician conductas antisociales, tanto de victimas como victimarios. 

Elaboración de estudios de calidad y eficiencia de servicios jurídicos 

de protección civil y prevención social en atención a la comunidad . 

Participación multid isciplinaria en estudios rnlacionados con 

presuntas violaciones a los derechos humanos. 

Investigaciones sociales sobre delitos específicos, tales como 

violación, estrupo, y acoso sexual , vio!encia intra familiar y menores 

infractores. 

• Orientación y Asesoría 

Información y orientación sobre servicios a victimas de delitos 

sexuales, vio!encia intra fami liar y dernchos humanos de mujeres. 

menores de edad y grupos vulnerabies de la sociedad . 

Canalización a i nsiancias y agencias especializadas que a tienden 

delitos específicos, así como a diversas instituciones que ofrecen 

servicios de atención social. 

Participación en acciones de orientación de barandilla. 

OriP.ntación y asesoría general de trámites y ¡:irocedirnientos de 

jurid icos. 
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• Asistencia 

Interviene en estudios sociales que coadyuvan a determinar la 

situación legal de los involucrados en un hecho del ictivo. 

Participación en programas y acciones de prevención y atención al 

fármaco dependencia. 

Atención de conflictos intra familiares del interno. 

Gestión de servicios asistenciales a menores en situación de dar'io, 

conflicto o peligro; ejemplo, albergues ternporai% y hogares 

sustitutos. 

Tramitar servicios de apoyo (ambulancias , fune:arias , médicos, 

terapéuticos, etc.) 

• Capacitación 

Coordinación e implementación de med idas ;:;reventivas u:-ntra el 

delito. 

Formación ciudadana e implementación de mecanismos de 

participación social que involucre a la sociedad en e! fortalecimiento 

del sistema de justici;:i y seguridad. 

Visitas guiad ?.s en diversas instancias de p;·ocuración re irnpsrticion 

de justicia. 

• Readaptación 

Traiami entos integ rales e in terdisciplinerio;; de readaptación socia l 

de menores infractores, victimas y presuntos i:ielincuentes . 

Terapia familiar y social que contribuyan a la readaptación social y al 

establecim iento de relaciones familiares. 
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1.7.8 MEDIO AMBIENTE 

Funciones 

• Investigación 

Investigación sobre impacto de problemas ambientales sobre la 

salud y calidad de vida de la población . 

Participación en estudios urbanos con equipos interdiscipl inarios. 

Estudios urbanos que sirvan de base para la definición y 

determinación de politicas urbanas integrales. 

Encuestas de opinión sobre políticas y medidas ambientales. 

Participación en procesos de evaluación ambiental. 

• Planeación 

Elaboración y participación en planes y programas de saneamiento y 

requerimiento ecológico de la población. 

Elaboración de programas de orientación y educación nacional 

Coordinación de programas y recursos institucionales e iniciativas 

ciudadanas. 

• Educación y capacitación 

Realización de programas de capacitación de aspectos ecológicos. 

Modelos de educación social que genere actividades de compromiso 

y cooperación social en la población. 

Modelos y acciones de sensibilización y capacitación para la 

introducción , e implementación de medidas ambientales y 

ecológicas. 
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• Organización social 

Promoción y gestión de iniciativas locales y de ayuda mutua en tomo 

al medio ambiente. 

Organizar y promover la participación de la comunidad para el 

aprovechamiento de los recursos y elevar la calidad de los servicios. 

1.7.9 SITUACIÓN DE RIESGO Y DESASTRE 

Funciones 

• Investigación 

Estudios sociales para elevar a los damnificados 

Detección de necesidades y requerimientos de los damnificados. 

Acciones de local ización de personas extraviad as y desaparecid as. 

Sistematización sobre experiencias y situaciones de desastre hacia 

la formulación de medidas y estrategias. 

• Gestión Social 

Organización de albergues. 

Coordinación de recursos institucionales. 

Diseño de estrategias de atención integral a damnificados. 

Gestión de infraestructura material , técnica y de atención 

especia lizada. 

Acopio y distribución de apoyos locales, nacionales e 

internacionales. 

Implementación de mecanismos de control administra tivo de 

recursos materiales y humanos. 
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Reporte sistemático y continuo sobre la situación de desastre, tanto 

a autoridades como a los medios masivos de comunicación, así 

como a !a sociedad civil. 

• Orientación y organización 

organización y coordinación de iniciativas ciudadanas. 

Orientac ión y adiestramiento del personal instituciona l y vo!untario. 

Orientación de medidas preventivas en tomo a situaciones de riesgo 

o desastre. 

Asistencia 

Canal ización y segu im iento de casos específicos. 

Acciones de iocalizació:: da personas extraviadas o desaparecidas. 

Guardia y cusioci i:3 de bienes. 

ApoyCJ a tramites legaies 6 

(· Sclntcingilrl , 1\lbr1ha y D .. A r;drc L\lc i:mo. Sei-vicio.1 Urbano3, Gestión I c_1cal y mc·d io amb!rn•.:.:. colegio d~ 

iv!Cx:co. i 99 1. p.7 . 



Capitulo 2 UNIVERSIDAD DON VASCO 

2.1 ºHISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DON VASCO,A.C. 

"En este capitulo se nos mostrara los diferentes procesos en que surg ió la 

universidad don vasco y la manera de poder lograr a la ciudad de Uruapan 

alternativas de preparación para los uruapensen . Logrando no emigrar ;:; otras 

ciudades fuera de sus hogares y logrando una integración famiiiar mas adecuada 

para ambos. Lo cual nos demuestra la manera en que se comenzó a desarrollar 

este proyecto de emprend er y llevar a cabo la preparación de cada alumno y la 

manera de en frentar los diferentes obstáculos para su desarro!!o corno institución. 

Y hasta ahora pod er ofrecer diferentes altermitivas a cada uno de i os a!umnos 

uruapenses que desean integrarse en ias diferentes carreras !agrando una 

p~eparación profesional adecuada ;:1 !as necesidades CJd G se va n present;:indo e11 

nuestros tiempos. Cumpliendo con !os objetivos , misiones estci l)¿:ci:jc;s par;;1 la 

formación académica del alumr:o"
7 

"Realizados los indispensables trárnites legales. el Instituto Oon 

Vasco nació rodeado de pobrezas en una vieja casa del centro de !a 

ciudad. Se comenzó con dos grupos de µrirnero ele secundaria. 111/egrados 

en su mayoría por jóvenes que no habían encontrado lugar en otras 

escuelas, o que fueron expulsados de ellas por indisciplina ".8 

En base a los antecedentes de la universidad nos damos cuenta de 

que manera se comenzó a e mprender, lo que es el área educativa de la 

población uruapense viendo de antemano una uecesided y un problema a 

la rn isma vez, J ogíBndo e n conjunto I as metas y objetivos que se habían 

7 Union de Universidades de America lati na, 
"Censo Unive rsitario Latinoameric<ino 1983",Sec retari a General de la UNA~l de Mexico,1 985. 

8 Gutiénez, G., "Nuestra Hi sto ri a", en: Revista .. extens:ón " Uruapan, M1c h., 199 1. 



propuesto los primeros emprendedores de la ciudad de Uruapan y 

conociendo de antemano que: 

Transcurría el año de 1962, cuando dos hombres vislumbraron un proyecto 

educativo de gran tíascendencia para la región de Uruapan. Pensaron en la 

creación de una institución educativa cualitativamente diferente a las existentes y 

realmente innovadora en muchos aspectos. Proyectaron lo que hoy en día se ha 

consolidado como la institución particular de estudios superiores más antigua de 

Michoacán y ia sépiirna del interior del país: !a Universidad Don Vasco 

1\migos desde su época de seminaristas en la ciudód cie Zamora , el Serior 

Cura José Lui s Sahagt:in De La Parra -hombre de gran bondad y de c!::ir a 

intel igencia- y e! Se riar Pbro. Gonzalo Gutiérrez C3uzmán -person¿¡ de gran 

iaciiidad paía !as :elaciones humanas- estrecharon su amistad al reencontrarse 

en 19f2 en 1 ~3 ciudad de Uruapan. 

Haliá:1dose E)i primero como Párroco de !a l g! esi<.: de San Francisco, y e 1 

segundo al frente de la ccnstrucción del Seminario Mer:nr de Zamora, en Uruapan, 

conversaron llenes de entusiasmo acerca de la comenienci& no sóio de trabajar 

uno arduamente en la pariOquia y e! otro en ei sem inario, también platica ron 

acerca de la necesiciad de C!·ea r una institución educ::iti'.:a c:in un nuevo enfoque 

en la formación de los jóvenes. 

I\ sus mentes concurrían varias situaciones que los invitaban a la reflexión y 

que exigían u na oportuna y sabia solución. Obser'1aron que había una fuga de 

jóvenes hacia !<•s ~ir2ndes ciudades donde sí era posible continuar los estudios ele 

los ni,;eles medio y superior. Vieron que esto traía como consecuencia el 

desarraigo familiar de los muchachos uruapanses a una edad, muchas veces, 

francamente temprana. 

-------------- --------- ·---~-
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Resultaba lamentable, así mismo, ver como muchos jóvenes dolorosamente 

renunciaban a su aspiración de proseguir sus estudios debido a limitaciones 

económicas o a los riesgos impl icados en el traslado a alguna universidad. 

Se percataron, además, de que existía un divorcio, una separación casi 

abismal entre las escuelas particulares y las oficiales; valía decir, entre escuelas 

para gente de posición económica desahogada y las instituciones para las 

personas de escasos recursos materiales. Esta si tuación evidentemente favorecia 

la distinción de las clases sociales. 

Aún más, descubrieron que las escuelas parti culares eran exciusivamente 

para varones o só!o para mujeres: la trad ición no coriceb ía una ;;scur~ia mixta. 

Además, comentaron ambos, pronto llegarían !os estudiantes del Seminario 

menor de Zamora -que se establecería aquí- y su educación encontraría ~1 randes 

problema s: sus e studios no serian reconocidos o fi c;3irnentc: su e ducacíón seri3 

cerrada, exc lusivamente ec le ~: ia st i ca , sin trato con muchachos seglares de su 

edad . Y si el seminarista, ya ad elantado en sus estudios determinaba dejarlos, 

saldría con un desconocimien to muy grande dei !lledio prácti co en que habría de 

desenvolverse. 

Así, durante 1962, ambas personas estuvieron estudiando las posibles 

·soluciones a tales problemas, y del análisis de tales rea lidades empezó a 

concebirse ese trascenden\e proyecto. 

Definieron entonces, con honda con·;icción y gr<!'1 optimism0, las 

características que debía poseer y, que con el pase de ins años, afirm ar la 

institución proyectada. 

La comunidad educativa se llamará, dijeron, ··1nstitu t0 Cui iural Don Vasco" . 

Ello en honor al hombre piadoso que, inspi rado en e! mens8j e cris tiano, consagró 



su vida a la tarea de satisfacer tanto las necesidades materiales como espirituales 

del indígena rn ichoacano: Don Vnsco de Quiroga. 

"El Don Vasco será para ser;icio de todos. Será una escuela a la que 

puedan asistir jóvenes ricos, pobres y de clase med ia. Conformado así, el 

ambiente académico propiciará la interrelación de las distintas clases sociales. En 

el "Don Vasco" el acaudalado aprenderá a vivir con sencillez y sin desprecios, y el 

pobre aprenderá a vivir sin complejos y sin odios. El instituto promoverá Ja 

convivencia arn1oniosa y pacífica. En este ambien te de fraterniclad, e: joven 

adquirirá la clara conciencia de que todos somos iguales , porque tenemos un 

mismo origen y el privil egio de un mismo destino, y que por lo tanto, no existen 

rnzones para hace r distinciones entre los hombres" . 

"El "Don Vasco·· será mixto" cwvinieron ambos. "/\ sus aulas acud irán 

jóvenes de ambos sexo:-.: El insii tuto seguirá ei camino n atu~ai del hogar donde 

i¡Jy homf)res y mujere ~;. Esta i11r:ovación será enriquececio;a y estimula:i t•~ pa~a ni 

21 umnarlo: al trata: a la mujer. el hombn:i ¡rá dejando su aspe;ezc;". 

'·La mujer, 2! tratar ai liornbre. se formará un carélcter más aud2Z. El varón y 

la mujer son seres que se c.om piementan y no hay razón para separarlos'' 

"No obstante su cercanía a g2r1te religiosa, ei "Don Vasco" -acordaron 

arnbos Presbíteros- tendrá una franca apertura a las c'iversas ideas que sobre el 

hombre y su situación s2 han desarrollado a través del tiempo. 

Consecuentemente. en cu anto D '3U personal docente, el instituto dará acogida a 

toda persona cu!ta y nobif:, con di feren tes maneras de pensar, pero que coincida 

coi! e! e::;p iritu universal de: msnsaje cristiano". 

"A esta escue!a acudii"án ios jóv·enes seminaristas y tendrán la oportunidad 

de vincu larse a la sociedad re;ii. Su formación será más abierta y convivirán con 
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muchachos y muchachas de su edad . Ello con seguridad les dará mejores 

elementos para que elijan iibremente su futuro". 

"El "Don Vasco" iniciará ofreciendo estudios de secundaria, después de 

preparatoria y, posteriormente, dará apertura a estudios profesionales. Todo ello 

de manera paulatina , avanzado sostenidamente al ritmo de los jóvenes 

estudiantes. Ya no habrá tanta necesidad de que emigren a las grandes 

ciudades". 

Con el propósito en rnente así clelineado y convencidos de que esta obra no 

debía ser sólo del clero , sino también de la c-xnun idad, en 1953 amhos 

sacerdotes coniagiaron a un qrupo de altruistas uruapa11ses y, juntos. clec icie;·on 

estudiar :a posibilid ad de dar vida material a ese centro educativo yue -con toda 

seguridad- impuisaria el desarrollo cultural y económico de la región. 

Así , el 24 de feb re1·0 de 1964, con una eno:·mc ;;21 ti ::hcción, !1)g;ó darse ~:i 

primer paso el pequeño grupo se con slituyó e11 Asociación Civii. r:: s ciecir, se dio 

vida lega! al "Don Vasco", cumpliéndose con elio e! requ isito previo y necesario 

para poder darle origen material a lo insli tución. 

Con grandes ánimos, la Asociación Civ;i i11rn~diatarnenle rr citó ck: 

entusiasmar a los padres de familia de la región : hicieron escritos, enviaron cartas 

y celebraron reuniones pidiéndoles su colaboración para esta obra de la 

comunidad . No obstante la entrega y laboriosidad del gn..:po pionerc , !a respuesta 

de !a soc iedad no fue suficiente. Ocurría, por un:l psrt::;. que !os uru<lpenses 

habían co!aborado ya mucho en !a recien te constn:cc1ón do! Semina rio f'vle¡¡or y no 

contaban con los rncursos económicos para ayudar e:-; la r:ueva obra. Había, ¡irn 

otra parte, cierta desconfianza hacíé1 ei "Don \/asco" por les propósitos 

innovadores que abrigaba. 9 

,, /\nny:i R .. , Di scurso de: bienve111 cb a cstudianrt.~s Universitari os , lnédi!.O. Uruap~n , lvii ch .. 199 ! . 



No obstante las limitaciones económicas, el 7 de marzo de 1964 el Instituto 

nació en una humilde casona localizada donde hoy se encuentra el hotel "El 

Tarasco" de esta ciudad . Se logró iniciar con dos grupos de secundaria 

conformados, en su mayoria , por muchachos que no habían encontrado lugar en 

otras escuelas, o que habían sido expulsados de ellas por indisciplina. 

Sin embargo, aún cuando había sido acondicionada, bien pronto se vio que 

la vieja casa resultaba inadecuada para ed ific io escolar: había que buscar un lugar 

donde construir uno, y si fuera posible , varios edificios escolares . 

Solicitando nuevamente el apoyo moral y económico de los uruapenses, la 

Asociación Civil logró reunir una sum a con la que logró iniciar la construcción del 

primero de los módulos planeados. Se edificó en terrenos que previamente , y con 

la desinteresada colaboración de un grupo de uruapanses, se h3bían adquirido 

para la construcción de! Seminario Menor y en los cuales, afortunadamente , había 

espacio para una escuela de beneficio social como lo era el "Don Vasco''. Sin 

embargo, como la suma recaudada había sido más bien poca , se tuvo que pedir 

un préstamo con el aval de algunos de los miembros de la Asociación Civil con el 

fin de concluir ese primer módulo. 

Ese mismo año -1964- ocurrió un hecho significativo para el naciente 

instituto: se integró al equipo humano de trabajo ei Licenciado Rafael Anaya 

González, persona de gran vocación hacia el quehacer educativo. Presentado 

como "Asesor moral " del Insti tu to, se consolidó desde su ll egada en un verdadero 

;>ilar de nuestra institución . 

... Y se logró la primera generación de estudiantes de secundaria en 

noviembre de 1966. Había regocijo y entusiasmo. El Instituto daba su primer fruto . 



Los muchachos iniciarían ya sus estudios de preparatoria, y sin embargo no había 

instalaciones físicas donde realizarlos. Por falta de dinero no había sido posible 

continuar la construcción de los módulos que conformarían el campus universitario 

de acuerdo a lo planeado. El único módulo con que se contaba sería ocupado por 

la secundaria ante la imposibil idad de continuar en la vieja casa del centro de la 

ciudad. La situación del "Don Vasco" se tornaba crítica. 

Se observó entonces que, por disposición del Señor Obispo, los 

seminaristas aún no se trasladarían de Zamora a nuestra ciudad. El Señor Obispo 

tu vo a bien prestar las insialaciones del Seminario Menor y ia preparatoria pudo 

iniciar labores en 1967. ;'\sí, felizmente, en noviembre de 1969 egresó la prim era 

generación de bachil leres del "Don Vasco". 

Con ánimo, la Asociación Civi l consideró oportuno ofrecer a la comun idad la 

primera ca rrera profesional. Se estudió la si tuación económica y social de nuestro 

entorno y se decidió dar a oertura a la Escuela de A dministración en el año de 

1970. 

La primera mitad de la década de los setentas fue , sin embargo, difici l para 

la vida de la in stitución. Fueron años en que no se creció materialmente y de 

acuerdo a to proyectado. Había pobreza económ ica y, consecuentemente. cierto 

desatiento se filtró en la Asociación Civil. 

Esta situación llegó a su punto crítico cuando, con mucho dolor, hubo que 

desprenderse de la secundaria. Así , en 1976 cerró sus pL1ertas la escueta que 

palmo a palmo había l!egacio a constituirse como una secunda ri a realmente 

preocupada por el desarrollo integral de los jóvenes uruapenses. 

En 1977 la crisis se instaló plenamente en la institución. El "Don Vasco" se 

inmovilizó: era difícil dar un paso hacia adelante. No había dinero y sí había 

deudas. 
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Entonces, el Licenciado Anaya, con el apoyo de la Señorita Esther Ángeles 

Galván, realizó importantes y saludables cambios en la administración del 

Instituto. Poco tiempo después, vientos frescos y favorables soplaron a la 

institución . El "Don Vasco" gratamente reinició su marcha y recuperó su vitalidad . 

El panorama mejoró en el plano material y se hizo posible ya la 

construcción de nuevos módulos. Ei número de aulas aumentó, las instalaciones 

crec ieron y la población estudiantil se incrementó. Pero, sobre todo , los ánimos se 

robustecieron en el seno de la institución. 

Así, en ·¡ 977 se dio apertura a la segunda carrera profesional: Con taduría 

Públ ica. Cu atro años después, en 1 98 1, fue factibl e ofrecer a 1 a comunidad 1 os 

estudios de la licenciatura en Arquitectura. 

El joven Insti tuto in ic iaba su peíiodo de franca consolidación como elemento 

cu ltural y ba luarte de la educación en la reg ión . 

La comunidad uruapense, que por algunos momentos había mostrado 

inmadurez hacia el "Don Vasco" empezó ahora a sentirlo como realmente suyo, 

como verdadernmente lo era: hecho por y para la comunidad. Los uruapenses 

empezaron a confiarle al "Don Vasco" la formación de sus hijos. 

Con un mejor horizonte, producto de la saludable administración 

institucional, en 1985 tienen apertura dos licencia turas más: Trabajo Social y 

Planificación para el Desarrollo Agroµecuario. 

Tres años después, en el verano de 1988, el joven "Instituto Don Vasco" da 

un paso más hacia su madurez y se constituye en calidad de "Universidad Don 

Vasco". Ese mismo año, tratando de continuar dando respuesta a las necesidades 
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de la pujante ciudad de Uruapan, la universidad abre dos licenciaturas más: 

Pedagogía y Diseño Gráfico. 

Posteriormente, en 1991 , nuestra universidad se encuentra en condiciones 

de recibir a los jóvenes con deseos de estudiar la carrera de Ingeniería Civil y, 

jubilosamente, la secundaria vuelve a abrir sus puertas para recibir a los 

muchachos de la región. 

Más tarde, en 1995, considerando las necesidades emergentes ele la 

comunidad, se da apertura a la licenciatura en Derecho. La respuesta de los 

jóvenes a tal carrera profesional es por demás entusi3sta y con ello se corrobora 

la oportuna presencia educativa del Don Vasco. 

Un par de años después, en 1997, contando ya con mayor infraestructura, 

el Don Vasco entra en una nueva etapa; en un periodo caracterizado ror la 

in tención expresa de ofrecer estudios de postgrado. La dinbmica s0ci2I y 

económica del entorno requiere profesionistas especia lizados que coadyuven al 

progreso de la región. 

Así, ese mismo año se in icia una serie de acuerdos académicos con 

algunas instituciones de estudios superiores que hacen posible que se impartan 

programas de postgrado en nuestra universidad. Se establecen convenios con el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 1 a Universidad De 

Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma De México, e! instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa y con el Banco de Comercio 

Exterior, entre otros. 

Los programas que se imparten, y se han impartido merced de lo an terior, son los 

diplomados en Desarrollo de la Inteligencia, Mercadotecnia, Impuestos, 

Educación Especial , Administración del factor humano, Finanzas Corporativas y 

Comercio Exterior. Por su parte , las maestrías que se han ofrecido son en 

Administración, Impuestos y en Tecnologia Educativa. 
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En 1 999, e on el propósito de analizar! as innovaciones en e 1 campo del 

quehacer docente y de fortalecer en la materia a los maestros del Don Vasco, se 

diseña y lleva a efecto el diplomado en Desarrollo de Habilidades Para La 

Enseñanza Universitaria . 

Hoy en día, con una población que alcanza los 2600 estudiantes . y 

con solidada como la cuarta institución particular de estudios superiores más 

antigua del occid ente de! país, nuestrn universidad cuenta con secundaria 

(incorporada a ia Secretaría de Educación Pública), preparatoria y nueve 

licenciaturas (incorporadas a !a Universidad Nacional Autónoma de México). 

Para apoyar las funciones sustantivas universi tarias , operan los 

Departamentos de Investigación Social, de Informática. de Orientac ión Educativa y 

de Prensa y Difusión. A.sí mis'llo, El "Don Vasco" abriga una Compañ ía ele Teatro, 

una Estudiantina y un g•upo de Dsnza Contemporánea. 

Además, como acción que permite incrementar !os vínculos con la región , 

la universidad emite , desde 1998, un programa televisivo semana! denominado 

"Comunidad y Cuítura". 

Por su parte, la biblioteca cuenta con un acervo c; ue rebasa los 43 000 

volúmenes y se encuentra abierta al público en general y, así mismo, ofrece los 

servicios de hemeroteca y videoteca. Una parte significativa de ta! acervo 

bibliog1ático fue donada, en 1998, o:.;r la Familia Ceva!ios Gariboy, de esta ciudad. 

Por otro lado, las "se:-n::rnas académicas de actualización profesional ", los 

foros, conferencias, mesas redondas, eventos cu lturales y artísticos y otras 

acciones complementarias dan caior a! ambiente universitario. Lo:; jóvenes 

parti cipan en la realización de actividades deportivas y recreativas. 
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Así pues, con el decidido apoyo de los uruapenses, tres hombres preclaros

Gonzalo Gutiérrez (Rector hasta 1989, afio en que fallece) , José Luis Sahagún De 

La Parra (actual Rector) y Rafael Anaya Gonzá!ez (Director General)- han 

propugnado por hacer realidad ese caro anhelo de nuestra comunidad: consolidar 

un centro educativo que, a modo de faro encendido, se dedique a la sublime tarea 

de despertar conciencias, encender antorchas y alumbrar caminos. 

E! papel decisivo de estos tres prominentes hombres no minimiza ni 

desconoce la participación de muchas otras personas va liosas que, a través de los 

años, han colaborado denodadamente para que nuestra institución esté en su sitio 

actual . El ''Don Vasco" jamás olvidará los veinte años de fecunda dedicación del 

Profesor Manuel Romero. Y así , con el mismo entusiasmo y profunda gratitud , !a 

universidad aplaude la entrega que para ella han tenido sus profesores y demás 

colaboradores . Sin ellos el "Don Vasco" no sería una realidad . 

Hoy en día se consolida como la cuarta institución de esturlios superiores 

más antigua de! occidente del país. Nuestra institución cuenta actualmente con 

las carreras de: 

1.- Lic. En Administración 

2 - Lic. En Contaduría 

3.- Lic. En Informática 

4.- Lic. Pedagogía 

5. - Lic. En Trabajo Social 

o.- Lic. En Derecho 

7.- Lic. En Nquitectura 

8.- Lic. En Diseno y Comunicación Visual 

9.- Ingeniería Civil. 

La Universidad Don Vasco ti ene incorporados los planes de estudio de acuerdo a 

ia Universidad ~Jacional Autónoma de México , excepto con la carrern ele 
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Pedagogía que está de acuerdo al plan de estudios de la escuela de Educación 

Pedagógica del Estado de México, incorporado a la UNAM. Actualmente la 

Universidad cuenta con una capacidad para 38 grupos, con un promedio de 3 O 

alumnos en cada uno; en los niveles de profesional y preparatoria 

La Universidad Don Vasco nació con la Misión de ayudar a los jóvenes a 

obtener una formación más sólida, profunda e integral , para lo cual hace 30 años 

se establecieron principios e ideas mismas, que se reúnen en dos 

palabras"INTEGRACIÓN Y SUPERACION", mismos que hace referencia al hecho 

de tratar de desarrollarse dentro del campo intelectual, el entendimiento, la 

voluntad , la afectividad de manera más adecuada , integrada y armónica, así como 

los va lores socia les. 

1.1.2 LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DON VASCO 

Es formar a los jóvenes, hacer de cada uno de ellos el mejor hombre posible, a 

través del conocimiento, de la formación de los hábitos. En otras palabras, su 

misión es Educar, es decir, despertar en los jóvenes los valores más elevados y 

auténticos, ayudar a los estudiantes a que realicen su vocación de superación .10 

1.1.3 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN: 

Objetivo General : 

Lograr la activa participación de los alumnos, para formar jóvenes con 

conocimientos actualizados, activos responsables, parti cipativos, sujetos de la 

cultura y sobre todo con actitudes responsables y con una verdadera formación en 

valores, que les permita participar en su propia formación humana. 

'º Anaya, R., ''La mi sión del Don Vasco ... 
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Objetivos específicos: 

Promover una activa participación tanto de profesores como de alumnos. 

Promover el desarrollo del alumno como sujeto integral en busca de un 

balance entre ciencia, técnica y humanidades, todo enfocado a mejorar la 

calidad del proceso educativo 

Responder a las exigencias actuales de la sociedad formando alumnos 

capaces, actualizados y 

Ofrecer a los alumnos actividades culturales , deportivas y recreativas que 

cubran sus intereses y aptitudes personales. 

Una de las aspiraciones de la Universidad Don Vasco Es promover en 

los jóvenes el sentido del deber y de responsabilidad, fomentarles el deseó de 

ayudar, de construir y de participar; motivarlos para que adquieran un sentido 

socia l. 11 

La Universidad Don vasco busca la realización integral del hombre: 

Que el hombre alcance su madurez y pleni tud humana: que desarrolle el espíritu 

en el estudio de la naturaleza , del hombre y de Dios. 

En ello la Universidad Don Vasco, debe de buscar la identidad y su verdad. 

Di scurso de bienvenida a profesores Universita1ios , Inédito, Uruapan, Mich., 1991. 
11 Anaya R., "Nues tra Mística", en: Revi sta Extencion", Uruapan Mich. , 1991. 

41 



Los propósitos que animan la existencia de la Universidad 

Don Vasco Son: 

Promover en la juventud un verdadero espíritu de estudio, investigación y 

profesionalismo. 

Pmporcionar a los jóvenes una formación integral , que los comprometa 

mo;-a lrn eilte con su ejercicio profesional. 

Dar o portuniclad a personas de t odas 1 as clases s ociales de ob tener u n::;i 

fc rn1ación D !a ali urn ce los mejores Centro Educativos del País. 



1.2.2 ESTRUeTURA ORGANIZATtVA Y-FUNCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD DON VASCO 

Rf.L . 
PUBLICAS 

-{ PRFFFfT! IRA ) 

-{ . I ~! \/ ~;()f.J A I J 
11= Am.11tJ:STR:.r.1nN 1 

~NTRnJ FSf:()! AR _ I 

n1R ~ PEGAGr1G1 

( D!R l l ING Cl1/IL ) 

SFRVlr!OS (;F~FRAI FS 

ViGlLANCl,o. 

------¡ 

,\SOCIACION CIVIL 

RECTOR 

DIRECTOR GENERAL 

SECRETARIA GENERAL 

CONSEJO CONSULTIVO 

e : :~ 

Dt:RECHO 

---~-

DIR 
EAC; 

~ 
1 

SUB Q;R J 
. º AG! ....... _ ...... 

DIR. 
DISt:ÑO 

DiR 
CCH 

Asi que cada departamento tiene diferentes fu nciones como se P.xplican a 

continuación: 

Ad ministración: Lo financiero de la universidad . es manejado por la 

adminisiración : regist1os de co iegiaturas , nóminas , cheques. gatos. pagos, 



cxc facturas , etc. Aquí se uti!izan todos los recursos financieros de la mejor 

manera posible a fin de optimizarlos. 

oc Biblioteca: Este departamento se enfoca principalmente a a poyar en 1 as 

funciones de docencia, investigación, difusión cultural, a través de la 

adquisición , puesta en servicio y conservación de documentales 

pertinentes. 

x Comercio exterior : .Aquí se otorga apoyo integral a empresas mexicanas, 

pequeñas y med ianas, vinculadas a la exportación o sustitución de 

importaciones, para que incrementen su competitividad a través de 

servicios de calidad en capac itación , información, asesoria , coordinación de 

proyectos y financ iamiento . 

·( Construcción: Esta área es fundamental puesto que aquí se ejecutar1 los 

proyectos arqu itectónicos de :a un iversidad. aquí 0;9a 11izarnos los recursos 

materia les y humanos para la realización ele infraestructu ra escolar dentm 

de la univeisidad. 

' · Control escolar: Se encarga primordialmente de la administración y 

orga nización académica . de! papelE:o y los tr:'lm iies académicos , desde 

fichas de inscripción. expedientes e historias académicas, hasta trámites de 

exámenes recepecionales y titulaciones de licenciatu ras 'f postrados. 

' Informática : F:n esta ª'"ª se apoy~ en la Universidad en ias tareas 

docentes y acimini~;tra \1 .::,1s mcdia:i te la ág1i utilización de equipo de 

cómputo tecno!ógicaG':cr:te actu aiizado, y se rnantien~) equipo a disposición 

del person ai de ia institución. 

-,_ Investigación social : Dentro de este departamento se investigan las 

necesidades y expectafr1;o.s en relación con i a educación superior a nivel 



local y ; egional, a nivel de analizar y proponer opciones de innovaciones 

universitarias. 

~ Pastoral: En este departamento, todos los participantes se esfuerzan por 

proyectar, mediante actividades culturales y espirituales, la presencia 

universitaria en la comunidad Uruapense. Se integra con alumnos 

voluntarios para la organización de las actividades y su difusión dentro de la 

comunidad universitaria . Además en la universidad se ofrecen otras 

c:;c ¡ividades p ara el desarrollo de 1 os estudian tes, tales como talleres de 

teatro y danza, una publicación mensual , grupos musicales y un programa 

de televisión que aborda temas de importancia cultural y socia l. Todos 

influyeíl y rniacionan directa e indirectamente a ia Un iversidad con su 

· r Pr2fúctur~: Es~e se encarga de ve lar por !e:-¡ élpropie_da 11p!ic?.Gión y 

e;·~1::; ~'. : 0í 1 de activiC:ac:es tanto eri :.:cativas coír'O deport i"1as, a fin de 

~:romo\'0r !a integracicrn y si.; pernción constante en un marco de ser'edaci 

u n ive 1~ :tar¡a. 

Psicosocia! : Dentro de esta área se trabai2 principalmente con !os 

a:1Jmn 0:3 del Co!2¡; io de Ciencias y Humanidades (CCH), en donde se 

detectan situacion es dificiles enfrentadas por los alumnos y se elaboran 

proyectos para ejecutar acciones orientadas a apoyar y disminuir dichas 

(i~cu n stancias detectadas. 

F<8.::w·sos i;um2nos: Su misión es sm coordinEidor entro !as diferentes 

<:irna ..; d e ia Universidad, se encamina a pr0rroo·.;e; el diseño, estructura y 

c0r.trol de sistemzs de trabajo en la insti tuc ión para el manejo óptimo de las 

rc!acion i:" !aboraies y sus ta:-eas dirigidas a la integrar;ión, desarrollo, 

supcíación y ca!idad ele vida . 
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x; Servicios generales: Se encarga de la imagen universitaria, !a 

organización , la limpieza de nuestros exteriores e in teriores . Se subdivide 

en áreas de aseo, de vigilancia, de jardinería , de estacionamiento y 

veladores. 

'YJ Promoción: Este departamento es el encargado de promover en otras 

escuelas e instituciones de educación las diferentes licenciaturas, carreras, 

Colegio de ciencias y humanidades y la secundaria, para atraer a la 

población estudiantil con deseos de seguir estud iando, además de que este 

departamento esta encargado de otorgar la información necesaria y dar la 

difusión a cada una de las diferentes carreras que la universidad ofrece . 

·1.2 Antecedentes de la Escuela de Trabajo Social de la UDV 

En 1985 tienen apertura dos licenci?.!uías n1ás: Trahajo Socia l y 

Planifü;ación para el Desarroiio P-.grcpecuario, a:r. t;as surgen acüide 2 las 

necesidades planteadas por la población Uruapense, segun un estudio 

exploratorio que se efectuó previamente con la finalidad de que !as carreras ctUf.: e 

implementaran fueran acordes a la situación y necesidades que en su momento 

presentaba la ciudad . 

La carrera r ecib ió una g ran a cogida en 1 a institución , y a que 1 a i deologfa 

que tiene la universidad tiene un carácter profundamente social . La clara 

conciencia de los numerosos problemas que aquejan a nuestra socieda•J ·y !a 

crJíl cepción de ayucla que identifica socialmente a I:; profesirx! ds Tra !:; ajo Snci3i. 

/,! inisiar labores la escuela, la dirección de la esc'-"'ia qut:oó a cdrgo dei 

Lic. Gonzalo Rodríguez Roldán quien ocupo el puesto so!o un ai1o, debido a s 1.1 

situación legal , ya que él era de origen uruguayo y no tenia la presencia legal para 

representar la dirección dP. la escuela y ::il retirarse él se P.ncomendó a la Lic . Ma. 

De Lou rdes Mo!im1 Garza quien fuera et:iresada de la Escuela de Trabajo Socia! 



en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero posteriormente la escuela tuvo 

que cerrar por unos años, específicamente en el ciclo escolar 1993 - 1994 y 1994 

- 1995, debido a que no contaba con muchos alumnos y no cubría con la 

matrícula necesaria, pero posteriormente en 1994 se hace el cambio de directora 

quedando a cargo de la Lic. Ma. Guadalupe Hernández Martínez, quien hasta la 

fecha ocupa el cargo. 

1.2.1 Estructura organizativa actual de la escuela de Trabajo 

Social: 
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Como se puede observar cada departamento esta integrado por una o más 

personas, en el caso del puesto de la Dirección Técnica lo integra la Lic. Ma. 

Guadalupe Hernández Martínez, quien como directora le corresponde las 

descritas en la estructura de la Universidad Don Vasco, A. C. y por el DGIRE. 

Se describen a continuación algunas marcadas por el DGIRE: 

a) Controlar el avance de los programas desglosados de asignatura y la 

asistencia del personal docente. 

b) Vigilar el cumplimiento del calendario escolar y de trámites 

administrativos fijados por la DGIRE 

c) Autorizar y controlar la correcta tramitación de los documentos de 

alumnos ante la DGIRE . 

d) Controlar la situación académica de los alumnos por medio de 

cuadros de concentración de asistencia y evaluaciones. parciales. 

e) Repre sentar a su institución en las reu niones que promueva la 

DGIRE . 

Más sin embargo dentro de la misma institución se crearon funciones para 

cada director técnico de las carreras , estableciendo así las siguientes, cabe 

mencionar que so!o se redactan unas cuantas: 

a) Firmar y expedirles a los alumnos una credencial que los acredite 

como tales. 

b) Proporcionales el reglamento interno del plantel y verificar que se 

cumpla. 

e) Vigilar que los profesores les proporcionen el programa desglosado 

de cada asignatura . 

d) Atender los asuntos académico - administrativos y de disciplina que 

le planteen. 



e) Darles a conocer las disposiciones relativas a los planes de estudio y 

la cert ificación de los mismos. 

La lic. Silvia Ángel qu ien es el asistente de la dirección esta encargada de 

promocionar los cursos de ingles, así como los exámenes tipo CELE que se llegan 

a presentar en diferentes fechas del año, esta encargada de la parte administrativa 

de la escuela , lleva un control de todos los equipos técnicos que se llegan a 

necesitar (cañón, laptop, computadora, proyectores de acetatos, etc.), programa 

junto con la directora y elabora los ca lendarios de fechas de exámenes finales y 

extraordinarios, además de recabar fi rmas para actas económicas de los 

maestros. Realiza todos los oficios que le llegan a solicitar maestros, alumnos o 

incluso la directora. 

También realiza constancias , reconocimientos y a veces pasa a dar avi sos 

a los salones, además de elaborar lns listas de asistencias de los alumnos, iieva el 

control de asistencia de los maestros y apoya a los maestros de !a escuela en !o 

que requieran, pero sobre todo en materiales. 

Sandra Corza Pl ancarte, investigación y coordinador de tesis, además de 

asesor en coordinación con otros maestros de la institución . Real iza las funciones 

de Establecer plan de trabajo, dar a conocer el plan d trabajo a los asesores y 

asesorados, coordinar trabajo entre asesores y asesorados . Dar seguimiento al 

proceso de cada uno de los asesores y asesorados, Tener comunicación directa y 

constante tanto con asesores como con asesorados . Revisar las tesis en cuan to al 

aspecto metodológico y vigilar que lo establecido , se lleve a cabo por ambas 

partes. 

Además de estas funciones como coordinador de tesis se tienen las 

funciones y actividades de los asesores que son ; Impartir las sesiones de;) asesoría 

en las instalaciones de la universidad . Brindar una hora de asesoría por semana a 

cada uno de sus asesorados . Determinar en conjunto con el asesorado el lugar y 
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horario .para la sesión . Reportar a! coord inador su calendario de trabajo. Lienar en 

cada sesión "la hoj3 de registro de a_sesoría'". se:ialando el avance y 

observaciones que se reaiicen al trabajo. Al concluir el proyecto, el asesor 

dictaminará el Vo. Bo . de este, para poder proceder a desarrollar la tesis . Orientar 

al asesorado en el desarrollo de la investigación y reportara al coordinador 

cualquier anomalía que se presente ccn sus asesorados. 

La lic. Nazaria Moreno Macias es quien fung e el papel de Coord inadora de 

la práctica comunitaria y sus funcion8s y actividades se describen en e! manual de 

funciones de !os coordinadores de la práctica comunitaria e institucional. Se 

comentaran algunas a continu2ción: 

x Establecer vinculac:on con insti tuciones y comunidades para la apertura de 

nuevos centros de práctica en !os cuales se inserten los alumnos . 

w Participar en la el ;iboración de programas desglosados de prácti cas 

com unitari as e institucionales en coordinac ión c0n a sesore~ y pedagogo . 

~- Promover los procesos de sisiematización entre los alumnos y asesores de 

la práctica . 

y; Vinculac ión con i nstitL~Ciones y píOfesionistas para la participación de los 

alumnos en proyectos interd i ~c ip iina rios . 

·r Coordinac ión con ei c:ep :=i rtarnen to de educación integra! para 8! 

sP.guimiento de los 2iurnnos cariai izados a atención y su desarrollo . 

Dentro del departamento de asesoras de la práctica comu nitaria se 

encuentran cu atro personas ciesempciiando este puestc; , ellas so:1 Norma Reyes 

Pérez, Rosa Celia Navarm L.u1,atGro, Esmeralda Ramírez l wiña, Gabrie!a R8yes 

Vidales, sus funciones y ;:i ciividades como asesOías dei servicio comunitario, se 

encuentran descritas en e! p1·Jgrama de práctica comunita ria. Qu2 a con tinuación 

se mencionan: 
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"El tutor realiza básicamente las siguiente funciones : 

XJ La orientación a los estudiantes en torno a los hábi tos de estudio e 

investigación y la forma de aplicar los conocimiento;:; teóricos a la Práctica 

Escolar. En ese sentido se apoya en la experiencia profesional y académica 

para guiar al estudiante en e! desarrollo de habilidades y actitudes frente a 

la comun idad . La actividad orientadora es fundamental ya que el estudiante 

requerirá hacer consuitas y resolver problemas individuales, aunque en 

ocasiones coincidentes con sus compafleros, por ello la tuto;ía debe 

realizarse grupal e indiv idualmente. 

,; La planificación de las asesorías individuales y grupél!es, se dará a conocer 

a los alumnos desde el principio de la práctica , así como el conjunto de 

acti vidades que h abrá;·1 de ser desarrolladas e onforrne a 1 programa ci e ! a 

asignatura. 

-- Evaluación continuc del aprendizaje de manera cuant: y cualitativamentc" ... ;2 

·L · Dirigir ;:;; alur:ino en el proceso de ia practica comiJ! litana, en e: dis2ño y ia 

re8iización de actividades de investigación . 

x Proporcionar al alumno los elementos teórico -- metodológicos paril su 

intervención en ia comunidad. 

Proporcionar la retroa iimentación en el tal !er de práctil.:3 comunitaria que 

pz,r;-nita al a!urnno de:::idir s::ibre las acciones en ei .:;en tro ele pr<Jctica . 

,, _ Supervisar periódicamente el trabajo de los alumnos en los centros de 

prácticas. 

' Orientar a! alumno en !a 8plicación de métodos y técnicas. 

,_ Evaluar y mantener a! alumno informado sobre si : ries2H,oilo de h;3 1Jiiidades, 

:lctitudes y ap titudes 2ciq uiridas. 

La lic. Laurn G uillén Loera es la coordinadora de la práctica institucional , 

qu ien desempeña las íunciones descritas e! fllanual de fun ciones de los 

coordinadores de la práctica comu;oitariéJ e in stitucional, ademas de coordinar a las 
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asesoras en el desempeño de sus funciones y hacer visitas en las instituciones en 

donde se encuentran los alumnos haciendo sus prácticas, además de dar 

asesorías a los mismos, para ver sus avances y resolver dudas. 

Mientras tanto las licenciadas Adriana Santoyo Martínez y Gabriela 

Martínez Naranjo quienes desempeñan el papel de Asesoras de prácticas 

institucionales quienes fungen como: 

00 Reforzadores de conocimientos impartidos en el taller, enfocado a 

los centros de trabajo 

00 Facilitadotes del desarrollo de habilidades que la institución exige al 

alumno. 

00 Hacer que se cumpla debidamente el reglamento establecido entre la 

institución receptora y la universidad. 

00 Vinculo con la institución receptora. 

Actividades : 

Estructurar talleres. 

00 Control de expedientes de los alumnos en cuanto a asesorías. 

Consulta de bibliografía para ofrecer información de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos. 

00 Dar asesorías individuales una vez por semana de media hora a los 

alumnos. 

00 Realizar visitas de supervisión a las instituciones. 

00 Revisión de los trabajos escritos a los alumnos. 

~0 Aplicar evaluación a la institución . Esta se hace en tres ocasiones, una al 

comenzar el alumno a realizar su práctica, otra en la fase intermedia y la 

ul tima cuando el alumno concluye su práctica institucional. 

12 Li111vcro.i c!Jd Nac iona l Autónoma de México, Escucl" ;\ac io1'"1 de Trabajo Socia!, Di visión de es tud ios 
profesi onales, Departamen to de Prácti cas Escolare:., Pr0grama de Práctica Comun itari a, P. 6 
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Dentro del departamento de Educación Integral del que esta a cargo la Lic. 

Ma. Cristina Cruz Terrazas, se da orientación y atención terapéutica a aquellos 

alumnos de la escuela de trabajo social que presentan problemas psicológicos o 

emocionales, estas funciones las realiza la lic. Martha Violeta Gómez, además da 

terapia individual o de grupo a aquellas personas que realmente sienta que lo 

requiere. 

El departamento de Planeación educativa que esta a cargo el Lic. E'n 

pedagogía Luis Armando Salas, esta destinado a coadyuvar el desarrollo 

académico de la Escuela de Trabajo Socia l, y sus funciones se encuentran 

dividas, en cuatro aspectos que se desarrollan durante el transcurso del semestre . 

comprendiendo; la escuel a, el plan de estud ios, los docentes y los alumnos, ias 

cuales son las siguientes: 

De la escuela : 

f., Apoyo a la dirección de !a escuela en todos aquellos aspectos académicos 

que lo solicite. 

Del plan de estudios: 

" Conocer las caracteristicas del plan de estudios en cuanto a su estructura , 

desarroll o y contenidos para comprender su funcionalidad. 

A: Analizar la estructura curricu lar del plan de estud ios en cuanto a la seriación 

de asignaturas y contenidos. 

-r. Evaluar el desarrol lo de los contenidos con los docentes para futuras 

modifi caciones de los mi smos . 

·1. Conocer los contenidos de las asignaturas impartidss deniro ri el p! a11 de 

estudios , así como de las extracurriculares. 

cr. Proponer y desarrollar con los coordinadores guías de contenidos y trabajos 

de las materias que integran un semestre. 



x Heconocer las características de seíiación de contenidos de las diferentes 

asignaturas del plan de estudios, para proponer con los coordinadores 

líneas de trabajo y continuidad en el desarrollo de las materias. 

oc Solicitar a los docentes la entrega de programas operativos para su 

integración y análisis. 

De los docentes: 

w Apoyar a los docentes en sus requerimientos pedagógicos para su mejor 

desempeño prnfesional y académico. 

"f: Apoyo en la estructuración de sistemas de evaluación para alumnos 

dependiendo de las características de cada una de las asignaturas. 

x Auxiliar a los docentes con proyectos que los alumnos desarrolien en el 

área educativa, así como su seguimiento y evaluación de los mismos. 

x: Auxiliar a los docentes en la elaboración de sistemas de control para la 

evaluación de los alumnos. 

x: Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación docente. 

-Y: Realizar reportes de la evaluación docente y desarrollar un informe global 

de los maestros de nuestra escuela . 

-,_ Apoyar a los docentes con los alumnos que presenten problemas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y acac!ém1cos. 

De los alumnos. 

'.:f. Apoyar º los aium; 1os en cuestiones pedagógicas para su mejor desarrolio 

académico y pmfesiona!. 

· r. .l\sesorar a los alumnos en proyectos que elaboren dentro del árna 

educativa , así como su evaluación co;-respondiente. 

El departamento de Servicio social integral comunitario, es un departamento 

que se acaba de abrir en la institución en donde se pretende que busca unir 
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fuerzas de todas y cada una de las nueve escuela de la universidad para que sus 

conocimiento y proyectos sirvan para mejorar en forma más completa y 

satisfactoria la presentación socia l tanto a las comunidades como a las diversas 

instituciones que así lo requieran, procurando cubrir ampliamente sus necesidades 

particulares vinculadas a las áreas técnicas con las que cuenta la universidad. 

Educación continúa , este departamento actualmente esta integrado por dos 

personas la lic. Laura Guillén Loera y el P.L.T.S. Alejandro Álvarez Sandova l, 

quienes están encargados de coordinar diplomados para aquel los profesion istas 

in teresados en seguirse preparando y actualizando en su s estud ios o bien en 

cualquier otro tema afín a su profesión o persona, en donde real izan funciones de 

gestión, coordinación , promoción y difusión de los diplomados o cursos de 

actuaiización que se realizan entre otras. 

Por parte del personal docente, el DGIRE marca ciertas funciones que 

deben de realizarse las cuales se mencionan a con tin uación: 

x Reali zar sus actividades de acuerdo con e! principio de libertad de cátedra y 

cumpl ir con el programa de la asignatura de los estudios incorporados. 

·f Dar a conocer a sus alumnos , al inic io del semestre o del año escolar, el 

¡;rograma oficia l de la asignatura , !a bibliog rafía correspondiente y el 

sistema de evaiuación. 

·'- Eiaborar, según corresponda, el programa operati vo y/o el programa de 

trabajo de laboratorio de su asignatura . 

1. Impartir la hora - clase que establece ei programa de su asignatura, según 

el l1orario convenido con la institución y reportado a la DGIRE . 

·'- Firmar el reporte de asistencia y regi strar ei tema por desarro!lar en cada 

clase. 

,~ lmpartií enseñanza y evaluar periódicamente los conocimientos de los 

alumnos sin considerar género, raza, nacion al idad, religión , ideologia o 

estado de salud. 
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oo Llevar un registro de asistencia y evaluación por cada grupo. 

Dentro de la escuela no hay manuales existentes, ni de procedimientos, ni 

de organización, debido a que se rigen según la DGIRE, y se basa a lo que este 

establece, cada escuela se rige por las políticas que esta establece teniendo como 

reglamentos, tres, uno para los alumnos de nuevo ingreso, otro para los alumnos 

que están desarrollando su práctica comunitaria y otros para los que están el 

proceso de su práctica institucional, además de que se tiene uno para los 

profesores que dan clases en la misma. 
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CAPÍTULO 3 FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL 

3.1 PRIMER PLAN DE ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL 

De esta manera la capacitación técnica deja de estar en el centro de la 

formación , y con el plan de estudio de 1976 el Trabajador Social asumió su perfil más 

actualizado que incluye la formación teórica, la realización de prácticas y la 

implementación de talleres que unifica varios aspectos. 

El primer plan de estudios es una muestra de la formación integral del 

profesional d e Trabajo Social , e 1 que i ncluye tres grandes áreas: básicas, j urid ico, 

administrativo y biopsico-social. 13 

Las materias de dicho plan engloban los enfoques sociológicos, psicológicos , 

económicos, politico, logicos y juridicos, además incluyen practicas talleres, 

seminarios, lo cual impl ica considerablemente la formación del profesioni sta en 

Trabajo social. La escuela de Trabajo Social de la universidad Don Vasco se fun do 

en 1985 y hasta 1 a fecha han egresado 234 alumnos. Llevando acabo el pl an de 

estud io de 1970 . 

Primer semestre 

Historia de Trabajo Social 

Economia politica 1 

Antropología cultural 

Sociología 

Demografia y ecología humana 

Taller de matemáticas apl icadas a las ciencias sociales 

'' Domingo Ri to i'vbldon:1do. extcncion No 163. 2001 .. 
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Segundo semestre 

Teoría de Trabajo Social 1 

Seminario sobre historia política y social de México 

Economía política 11 

Estadística 

Seminario de sociología 

Seminario sobre la situación de Trabajo Social en México 

Tercer semestre 

Teoría de Trabajo Social 11 

Taller de estadística 

Psicología social 

Problemas sociales , económicos y políticas de México 

Cuarto semestre 

Teoría de trabajo social 111 

Investigación social 

Salud pública 

Seminario sobre análisis de las clases sociales y el cambio social 

Quinto semestre 

Teoría de Trabajo Social IV 

Taller de investigación socia l 

Admin istración 

Salud mental 

Sexto semestre 

Teoría de trabajo social V 

Derecho constitucional 

Políticas y planificación social 

Taller de técnicas de comun icac ión 
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Séptimo semestre 

Teoría de trabajo social VI 

Taller sobre política y planificación social 

Seminario de la situación laboral 

Relaciones humanas y públicas 

Octavo semestre 

Teoría de Trabajo Social VII 

Seminario de situación agraria 

Seminario sobre derecho famili ar 

Noveno semestre 

Cooperativismo 

Seminario de instituciones 

Seminario de problemas sociales 

Seminario sobre salud pública y trabajo social (optativa) 

Seminario sobre ciencias penitenciaria y criminológica (optativa ) 

Seminario sobre didáctica (optativa) 

Sem inario sobre sindical ismo (optati va) 

Seminario sobre la situación latinoamericana (optativa) 14 

3.1 SEGUNDO PLAN DE ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL. 

En relación a las activ idades realizadas acad émicamente para el conocimiento 

del Nuevo Plan de Estudios (1 995) y la confrontación con el antiguo ( 1970 ) se 

consideraron sesiones de academia con los profesores titu lares de la plan ta docente 

y de la participación de 16 escuelas de Trabajo Social de diferentes estados de la 

República, la Universidad tuvo el reconocimiento al ser sede oficial de este evento 

académico. 



Las actividades se realizaron en trabajo por equipos sobre los siguientes 

aspectos. 

1.- Presentación del Nuevo Plan de Estudios. 

a) Diseño y Evaluación de Objetivos de Conocimiento y Aprendizaje. 

b) Confrontación de contenidos de las diferentes materias. 

c) Técnicas de Enseñanza Aprendizaje. 

d} Formas de Evaluación. 

e) Intercambio de Bibliografía. 

En la evaluación gen eral se consideró la continuación de este trabajo cabe 

señalar que los maestros participaron activamente en todas las actividades 

rescatando un producto valioso para la calidad educativa de la escuela , se pretendió 

coordinarse con las diferentes escuelas más no se pudo realizar en el semestre 

pasado dado que los maestros no tuvieron la posibilidad de pagar el monto total de 

la segunda parte del curso pues el costo era elevado por parte de la dirección de 

incorporación , la dirección técnica en común con la planta docente tomo la decisión 

de trabajarlos en la escuela y mandar los trabajo de los diferentes programas del 

presente ciclo escolar como respaldo de trabajo académico. 

Los criterios considerados para esta actividad fueron los siguientes. 

a) Limitantes y Desarrollo de la implementación del nuevo Plan . 

b} Confrontación de las materi as Plan 70 y Plan 95 . 

c) Técnicas de enseñanza aprendizaje uti lizadas. 

d} Reunión de planta docente por semestre para medir objetivos, conocer el perfil del 

grupo a signado r elacionar t emáticas y unificar c riterios de e valuación para e 1 ciclo 

escolar 99/00. 

"Revis ta ck Trabajo Socia l No 26 2002 
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Se encontró con la limitante de el paro de labores en la UNAM lo cuál 

obstaculizó en la entrega de bibliografía del quinto semestre, los maestros asignados 

a este grupo tuvieron que trabajar durante las vacaciones en su programa 

afortunadamente se contaba con la lista de temas de cada materia pero no con la 

bibliografías, se procedió a tener un convenio con biblioteca para otorgar a los 

maestros la posibilidad de llevarse en vacaciones bibliografía para que el día 2 de 

Agosto ya se presentaran con su programa elaborado previamente, al inicio de 

clases. 

Dentro de los acuerdos señalados tentativamente para los cambios internos al 

Plan de Estudios en cuanto a la Práctica Comunitaria e Institucional; se consideran 

las siguientes: 

1.- Integrar la práctica comunitaria a partir del tercer semestre. 

2.- Considerar la práctica regional del séptimo semestre como práctica de estudios 

rotativos, simultáneamente se presentarían a talleres de árnas de acción por la tarde, 

esto tratando de minimizar el costo que por pago de planta docente se tendrá que 

absorber, en el desplazamiento a una práctica regional. 

3.- Materias de talleres por áreas. 

a). - Taller de T.S en empresa. 

b).- Taller de T.S. en Educación (Especial, Adultos) 

c).- Taller de T.S . en Salud . (T: S: Psiquiátrico) 

d).- Taller de T.S. en Asistencia Social . 

e).- Taller de T.S . en el área Jurídico. 

f).-Ta ller de sistematización. 

g).- Seminario de Tesis . 

4.- Práctica de Especialización. 
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Dentro de la práctica de especialización. El alumno determinará cuál el área 

de su interés y en base a ello elaborar la investigación de mercado de las diferentes 

instituciones en donde se realizará simultáneamente la liberación del servicio social 

y la Evaluación de la práctica profesional. 

Así mismo se cursarán las materias de: 

Taller de Sistematización 11y111 

Seminario de Tesis 11y111 

Taller de Prácticas Institucionales 1 y 11 

El segundo plan de estudio actual se lleva acabo 

Primer Semestre 

Desarrollo histórico de trabajo social 

Teoría social 1 

Teorí a económica 1 

Situación in ternacional contemporánea 

Análisis de estado mexicano 

Necesidades y problemas sociales 

Lógica y epistemología 

Segundo Semestre 

Teoría de trabajo social comuni tario 

Teoría social 11 

Teoría económica 11 

Situación nacional contemporán ea 

Política social 

Población y medio ambiente 

Investigación social 
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Tercer Semestre 

Teoría de grupos y trabajo social 

Teoría social 111 

Problemática rural 

Bienestar social 

Psícología social 

Estadísticas aplicadas a la investigación social 1 

Investigación social 11 

Cuarto Semestre 

Trabajo social en la atención individualizada 

Problemática urbana 

Pl aneación y desarrollo social 

Derechos humanos 

Psicología del desarrollo humano 

Estadisti ca aplicada a la investigación social li 

Programación social 11 

Practica comunitaria 1 

Quinto Semestre 

Procuración y administración de justicia 

Desarrollo regional 

Salud publica 

Identidad y cultura 

Educación socia l 

Organización y promoción social 

Administración social 

Practica comunitaria 11 



Sexto Semestre 

Situación juridica de la famil ia 

Familia y vida cotidiana 

Salud mental 

Comunicación social 

Análisis institucional 

Evaluación de proyectos sociales 

Practica comunitaria 111 

Séptimo Semestre 

Practica comunitaria 

Seminario de tesis 

Seminario de sistematización 

Talleres de especialización por área para las prácticas institucionales: 

T.S Jurídico 

T.S. en Salud 

T.S. en Emprnsa 

T.S. en Asistencia 

T.S . en Educación 

T.S. en Educac ión Especial 

Octavo Semestre 

Practica instituciona l 1 

Seminario de tesis 11 

Noveno Semestre 

Practica institucional 11 

Seminario de tesis 111 

Sistematización 11 
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Actualmente en el año (2002) la escuela de Trabajo Social tiene una 

matricula de 170 estudiantes, de los cuales 161 son mujeres y 9 son hombres. Un 

rasgo constante de esta escuela es la vinculación que los estudiantes tienen con su 

realidad social a través de practicas, investigaciones, proyectos de acción , 

intervención que lleva al estudiante a las comunidades, donde están los problemas, 

situaciones reales con sujetos reales, que inevitablemente plantean al estudiante 

exigencias de formación , de trabajo. La escuela constantemente participa en 

proyectos no solo de intervención y asistencia , sino también de investigación y 

divulgación a través de talleres, conferencias seminarios, congresos. 15 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE: 

Es necesario que el estudiante posea una marcada sensibilización para poder 

comprender los problemas sociales de las personas y grupos que prestan 

limitaciones para lograr una afectiva participación social. 

Se requiere capacidad para establecer con facilidad relaciones sociales 

positivas , puesto que de esta forma va hacer reconocido y seguido en sus 

intervenciones, ya su actuación se basa en los contactos humanos. 

Es muy importante poseer espíritu de sol idaridad, dejando a un lado perjuicios 

sociales y raciales, es necesario estar en contacto con personas, grupos y 

comunidades para comprender como viven, como se sienten y sus limitaciones. 

Una intervención aceptada requiere ser capaz de realizar análisis, objetivos de 

l3 situación para establecer diagnósticos reales, tener autoridad moral y capacidad 

de liderazgo para obtener la cooperación requerida en el logro de las metas 

propuestas. 

15 f'- mail ud v.ul l~rn e t 
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3.3 EVENTOS SOCIOCULTURALES: 

Dentro de este indicador resul ta importante destacar la participación de los 

alumnos en diversas actividades como son las siguientes: 

1.- Congresos foráneos 

2 .- Congresos de test real izados en nuestra Escuela . 10, 11 y 12 de mayo 200 1 

3. - Conferencias. 

3.4 ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

1.- Se partic ipa en e 1 campeonato de FUT -bool. R8pido, donde las a lurnnas de 

nuestra escuela obtuvieron el segundo iugar de dicho torneo . 

2.-Las alumn;:is y alumnos participan en talleres de teatro y rnúsic;:: así como en 

acti,:id::ides de DAi\lZA CONTEMPORÁN EA. 

3.5 ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN HACIA LA COMUNIDAD 

Dentro de la fo rm ación a cadérn ica los a iurnnos el e ia escuela de Trabajo Sucia! 

asisten en: 

Cuarto Semestre (EXTRACURRI CULAR) 

~:la teri a: Tal ler de p;acticas comunitarias 

Llevando cabo los siguientes cri ter ios:david urbina zamo;a Página 67 "i9/04/20Clt\ 

* Las comunidades que se seleccionan se consideran bajo cinco cri terios con el 

grup·J. 

1.- Num. De habitantes en el terri torio . 

. 2 ~ Distancia. 

2.- Medios de transporte. 
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4.- Necesidad de desarrollo en los aspectos: económico, social , político, cultural , 

Educativo , de Salud, entre otros. 

5. - Que existiera aceptación de la comunidad y los líderes para que se pudiera dar un 

compromiso de trabajar por la comunidad de ambas partes. 

Se establece contacto con los representantes y autoridades de las comunidades 

seleccionadas, así como a las autoridades municipales correspondientes, para 

solicitar autorización de su parte para la estancia del equipo. 

Se elabora el oficio para la firma de conven io entre U.O.V. y autoridades 

correspondientes de cada comunidad , con la final idad de formali zar la estancia de 

los alumnos en el lugar. 

Se real iza ia presentación de cada uno de los equipos con los representantes 

de la comunidad. 

Se guía el proceso de inserción-inmers ión de los equipos de prácticas. 

Se supervisa y se orienta en ei reconocimiento del área fisica de la 

comunidad a cada uno de los equipos en cuanto a: la adecuación del instrumento 

pa ra el estudio cartográfico de acuerdo a las características de cada comunidad . 

Se revi sa un instrumento de Estudio Socíoeconómico y se adecuo a las 

necesidades y características de la región. 

Se solicita a los alumnos !i:i e!aboración de cronograma de actividades para el 

per íodo vacacionai , con e! prepósito de evi tar una rupturn en el proceso. 

Proceso de la práctica comunítaría 

Aspectos que consideran para la selección de comunidad en la práctica escolar 

i .-Se tenga fácil acceso para ilegar a esta 

2.-Cuente con ser,'icio de transporte durante e! día 
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3.-Que la distancia máxima del Cd. De Uruapan a la comunidad sea 

aproximadamente una hora. 

4.-Que presente necesidades y problemas sociales de intervención para Trabajo 

Social . 

5.-No tener antecedentes de conflictos internos y agudos entre los habitantes 

6.-No ser una comunidad en la que se tengan experiencias de intervención por algún 

equipo de alumnos de Trabajo Social. (Mínimo 6 años). 

7.-Puede considerarse una comunidad con características de tipo: suburbano, rural , 

rural indígena, siempre y cuando su población ascienda a un numero de 50 familias 

y un máximo de 500.(En caso de elegir una población mayor a la señalada se 

delimitara al área de trabajo por barrio o colonia 

8. -Las autoridades correspondientes de la comunidad deberá asumir el compromiso 

y tener disposición para realizar un trabajo coordinado con la escuela ... 16 

'" Moreno, Macias Nsarea. (coord inadora) Reyes Vidalcs Gabri e la.(Asesora), Reyes Pe rez Norma .Rarnirez 
i\ vi1ia Esmeralda .Nava rro Lucatero Rosa Cec il ia "Equipo de practi ca esco lar co munitario'" , Escue la de Trabajo 
Soc ial d~ la Univers idad Don Vasco 
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INVESTIGACIÓN 

Elección de Comunidad 

J 
Investigación 

Preliminar (Marco 
referencial) 

Inserción -Inmersión 

l 

•!• Caracterización 
de la comun idad 

,L 

local ización 

>- Antec. Históricos 

>- Detección de líderes 

•!• Estructuras físicas 
fundamenta les 

)> Morfologia )> Fitogeografia 

)> Geología >- Zoogeografia 

)> Clima >- Regiones geoeconóm icas 

•!• Organización 
Sociopolítica 
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INVESTIGACION 
GENERAL 

');;;-

y 
.> 
.> 
~ 
.> 
.> 

Estudio 
Cartográfico 

Mapa de la comunidad 

Estudio socioeconómico 

Problemática soc. ');;;- Población 

Alimentación >-- Vivienda 

Familia .> Educación 

1 ngresos/egresos > Información 

Ocupación .> Salud 

Servicios .> Medios de comunicación 

Org. Social ' Transporte r 

> Politica 
y Religión > Trabajo 
" r Familia > Comunicación > Educación 

AUTODIAGNÓSTICO RESUL T.A.DOS DE LA INVESTlGACION 

,..--
( 

DIAGNÓSTICO 

,,. Identificar problemas 

~ Necesidades sentidas 

.,, Analizar causas-efectos 

Y Seleccionar las más importantes • 

Y Grupos vulnerables 

Y Conocer rec naturales 

Flujograma • 

Hoja 
rnatri z 

Árbol de 
causalidad 

Hoja de viabil idad 

,.. Proponer a1te rn¿¡t1,12s de so!ución 

Elección de líneas de acción 
con base en problemas y 

recursos existentes 

~-----, 

1 Plan j 
! Programas y ¡ 

f Provcc ~os _J 
L._ ___ _ 
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3.6 SELECCIÓN DE LOS CENTROS DE PRÁCTICAS. 

La selección de los centros de prácticas se realiza sobre condiciones 

convenidas formalmente con asociaciones, organismos o instituciones de carácter 

local o regional y de cobertura nacional, a fin de garantizar la vinculación entre los 

requerimientos de éstas con los procesos formativos . El modelo p !anteado para la 

práctica escolar institucional integra los diversos niveles de intervención (caso, grupo 

y comunidad), y los diferentes procesos que el estudiante debe realizar al ejercer la 

profesión. Además busca garantizar la permanencia de los alumnos en los centros 

de práctica y la secuencia lógica de un proceso metodológico para la intervención. 

La permanencia diaria en los cen tros de práctica garanti za que los estudiantes 

se involucren en la vida cotidiana de las instituciones y a partir de ello generen los 

procesos de investigación e intervención . 

Para deierrnina r los posibles centros de prácticas, el asesor de prácticas se 

da a la tarea de investigar aquellos espacios abiertos e interesados en recibir 

alumnos p ara e 1 desarrollo de sus prácticas , estableciendo un convenio en e 1 que 

ambas partes (Escuela-Institución) se comprometen a cumpl ir las cláusulas 

estipuladas . 

Para poder asignar al alumno a una institución determinada, se toma en 

consideración lo siguiente : 

·1 - F:I perfil del alumno; ei cuai se determina a través de la apl icación de una 

examen por p<t:ie del Psicólogo ;1 una entrevista individual por el asesor de la 

práctica , para conocer sus capacidades, habilidades, aptitudes e intereses y 

enfocarlos a un 2lrea de intervención adecuada para el desarrollo de su práctica 

escoiar. 
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2.- Investigación documental de las diferentes áreas de acción del Trabajador Social 

3.- Exposición por parte dei personal que labora en las diferentes instituciones que 

se consideran como candidatas a fungir como centíO de prácticas, a fin de desrertar 

el interés en los alumnos. 

Como ya se señaló, la práctica escolar conlleva todo un proceso que requiere 

de espacios que proporcionen al alumno condiciones favorables para su desarrollo, 

ta!es espacios se tienen en los talleres, asesoría y supeNisión . 

1\NALISIS INSTITUCIONAL 

SEXTO SEMESTRE 

-Las i;istituciones y su papel en el estado 

-Tipos de instituciones: Publicas, privadas, y sociales 

-La función sociál de las instituciones 

-Investigación de campo de las instituciones d8 !a reJión. 

T/L LERES POR AREAS DE iNTERVENCION : 

l o. Semestre 

- ~:ALUD 

-EDUC..'\CI ÓN 

-EDUCACIÓN ESPECIAL 

-EMPRESA 

-JURÍDICO 

-AS!STENC! ,.\ SOC!AL 

-i!\ITHODIJ CCiON AL.A PRACTICA 

PROCESO PREVIO 

Reun ioi-1es con maestros para revisión de programas. 

E:ntrevist<:is individuales con alumnos para la selección de área de inteNención. 
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Aplicación de un test de comunicación , lo cual permite identificar tanto el perfil de 

cada alumno así como el centro de prácticas. 

Se analizan dos opciones de preferencia del alumno y de acuerdo al perfil. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO DE LA PRACTICA 

Taller de práctícas 

Viernes de 9 a 12 a.m 

TALLER: El tall er es el resultado de la interrelación de esfu e:zos que permiten 

alcanzar un propósito corn lin, donde alumnos y asesüí ele p rác ticas trabajan e on 

objetivos e intereses comunes. estabieciendo normas y pri;1cipios de tíabajo para el 

desarrollo de la enseñanza aprerdi zaj e. 

Los talleres se rlesarrol:an en las instalaciones de :ci Ur,iversidaci todos ios 

días viernes de cada semana cubri endo un horaric1 de 9:00 a i 2:00 Hrs. Los ta lleres 

representan en promedio ei 37% de las horas dedicadas a I<:: p aciica e~coiar . 

t-sesorí_as ln_d i v idua le ~ 

Media hora semanal 

ASESORÍA.- La Asesoría resulta ser de gran imporcancia, dado que mediante esta 

se le permite al al umno expresar sus ideas y opin;ones qus con respecto de su 

práctica se deslinda; así co;:10 el de consul t;:i r e! ase:;or <;rJbre problema:c. que se 

generan al interior del áíea cioncle se desa1-:-o!lan ias prácticas 2sco!ares, que 

requieran de los conocimientos y experiencia técn ica espoc1a;izada. 

La asesoría se ti ene una vez por semana, desarroii ,1ndose los dias jueves y 

viernes por la mañana y tan.Je.; destinándole 30 minutos a c=ida alumno. En cada 

asesoría el alumno presen ta informes de las cic l1vid21 1~ es realizadas dentro de la 



insti tución en esa semana, así como el cronograma con las actividades a desarrollar 

la siguiente. También se presentan avances de cada una de las fases del proceso 

metodológico que comprende !a práctica, mediante la entrega de instrumentos de 

control y registro, tal es el caso de diario de campo, crónicas grupales, cronogramas 

de actividades e informes de actividades. 

Supervisiones 

Mensuales a los centros de prácticas 

Fi rmas de convenios entre las Instituciones y la Universidad 

Reglamento de la práctica 

Evaluaciones parciales 

SUPERVISIÓN .- Como parte de la práctica, la supervisión se :leva a cabo cada 30 

días en cada uno de los centros donde los alumnos desarrollan su práctica , para ello 

se hace necesaria 1 a participación d el asesor de p rácticas, actuando e orno guía u 

orientador técnico. L.a supervisión se realiza mediante una en trrwista i11forn:2! 1~on ei 

jefe inmediato dei alumno y demás personal que mantien3 estrecha :elación con él, 

con al fi nalidad de detectar aqueiios problemas o errores que se presenten en el 

desarroíio de 1 a práctica del alumno y así poder proponer a lternati vas dG solución 

acord es a las necesidades. 

La evaluación y acreditac ión de la prácti ca escolar de especialización , está 

sujeta a los siguientes indicadores: 

·1 - La asisiencia, la cu á! no podrc'.1 ser inferior a! 90%, ian to a! centro de prácticas, 

•;oms a los talleres y asesoría. 

2.- La entrega oportun a de los diarios de campo. 

3.- La elaboración de crón icas grnpales y de talíer. 

4 - La participación y des<:~mpeño en ia práctica y el taller. 

5.- La elaboración y entrega de informes. 

G.· La elaboración, ejecución y evaluación de proyectos. 
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7.- Entrega del informe final de la práctica (SISTEMATIZACIÓN). 

8.- El desarrollo de cada una de las fases que conforman el proceso metodológico de 

la práctica . 

9. -: La institución se compromete a apoyar al alumno e r~ todo 

Tipo de trámites administrativos para !a liberac ión del Servic io S'JCial. 

3.7 PRÁCTICA INSTITUCIONAL REGIONAL Y DE 

ESPECIALIZACIÓN. 

La práctica escolar se considera el eje fundamenta! en la formación 

académica- profesional en el plan de estud ios el e 13 Lic. En Trnb?.jo Socia!. Esta 

asignatura en su totalidad habii ita al alumno en la aplicación ele los ·~i:_;;iocim1entos 

teórico-metodológ icos aprendidos y · ai desarrollo y perfeccionamiento dP 

habi lidades, destrezas y actividé«Je:s que serán uti lizados e:1 su ejerc:cio profesional. 

A través de ia prác\:r;;:: escoiaí, a!urnncis y pro fes::ire:; son sujetos que 

investigan e inciden en una re?.iidad de la que forman parte, cor; el objeto de 

conocer, analizar. inte1 prei:::r y planear, propiciando un.s situación alterna y 

sim ultánea de reflex ión y acció;l , segun lo exija la problemática respecti';a 

La práctica escolar ins tituciord o de especialización se inicia en el octavo semestre 

y concluye en el noveno y L!lt irnc de !a carrera , rnn una duración de des semestres; 

donde se desarrolla un proceso metodológico que inciuye una serie de fases 

subsecuentes, aplicando r;' étcdoé: y t écnicas n ecesaíi8s paro e! d esen·;oivimiento 

del alumno. 

OCTAVO SEMESTR.E 

Curso de inducción : 

" Reafirmando nuestra capacidad para el trabajo profesional " 

Du ración 20 hrs. 



Inicio de la práctica Institucional: enero 13 de 2004, termino diciembre de 2004. 

ETAPAS DEL PROCESO METODOLOGICO: 

1 nvestigación 

-Determinación de técnicas e instrumentos y aplicación 

-Características generales de la institución 

-Dinámica interna de la institución 

-Relación entre la institución y la política social del sector. 

-Conocimiento del usuario 

-Características de la intervención profesional. 

Diagnóstico: 

-Identificación de necesidades, problemas y demandas 

-Establecimiento de prioridades e 

-Identificación de recursos. 

-Definición de líneas de acción 

Programación 

-Diseño de Plan, Prog ramas o Proyectos 

-Presentación de proyectos en la Institución 

EJECUCION ( 1a. Fase) 

NOVENO SEMESTRE 

Ejecución ( 2a. Fase) 

Evaiuación 

Sistematización de la Práctica 

institucioné'l l. 17 
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3.8 PERSONAL ACADÉMICO 

En relación a la actualización e integración del personal académico se 

realizaron acciones bajo los siguientes criterios: 

a) Incorporación de nuevos maestros a nuestra planta docente. 

Cabe señalar que la incorporación e integración de nuevos maestros se 

reali zo con anterioridad, desde el mes de Enero para poder considerarlos en las 

acciones del nuevo Pl an de Trabajo. 

3.9 LOS MAESTROS. 

b} Participaran en talleres de academia. Para la constante actualización . 

c) Se considerarán aspectos de disciplina , y puntualidad en común acuerdo. 

d} Se dio a conocer nuevamente e 1 reglamento para maestrns para así mejorar la 

puntualidad del docente en nuestra escuela . 

e) S e proporcionó la programación del ciclo escolar 00/01 se modificarán algunas 

fechas de acuerdo a las sugerencias de la planta docente. 

* Se realizarán evaluaciones cual itativas de la labor docente durante 3 etapas en el 

semestre. 

a) Al in icio de semestre 

b} Intermedio de semestre 

c) final de semestre , 

" Coordinadora Gui ll en Loer:i Laun, Ase,;or.1 Santoyo Adriana, Asesora Martinez Gabriela; Equipo de practi ca 
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· • Se ha · tratado de reaiízar !a selección de íos ·maestros de acuerdo a ia 

profesión y experiencia laboral , dado que ei perfil de nuestra carrera requiere de una 

identificación plena con ia labor de Trabajador Social. 

3.10 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

El logro de los objetivos y metas señaladas a lo argo del pasado ciclo escoiar 

se cubriernn en su mayor parte dado que se obtuvo el apoyo de la UNAM en 

relación a cursos de actualización, 3 maestros y apoyos bibliográficos. 

Es satisfactorio el hecho de que nuestra P.scuela haya sido considerada 

corno parte de un proyecto de Desarrollo Comunita1"io, compartiendo con otros 4 

estados de nuestra repúbli ca, eso habla de la cal idad que se esperá por parte de 

nuestros educandos y de la Universidad. 

Se ha dado seguimiento a temas de proyectos. Con P/v..;MYC y a!gun¿:s 

instituciones que han apoyado con becas los programas propuestos po; alumnos. 

Se realizara en el mes de Mayo el Congreso f'Jacirinai de Escuelas de Trabajo 

Social los di as 10, i 1 y 12 ele l'viayo del añu 2002. 

Se realizará [¡::¡ presentación del libro del maestro ELÍ EV.ANGELISTA 

MARTÍNEZ e! mes de M,l\RZO del año en curso. 

------------------·· ---------;-· ----.,.- -:.--::.-,- y-
l:~ siituC' i onai , e:;cucb d;: Trab.~ ') :\ .::;?.¡ ' f ~ ·. ~ J_ ....... l ..... !.~ 

79 



3.11 SEGUIMIENTO A EGRESADOS . 

En relación al seguimiento de nuestros egresados, se ha tratado de realizar 

una investigación continua, considerando dos aspectos importantes. 

1.-Ex alumnos ti tulados por generación . 

2.-Ex alumnos en actividad laboral. 

Es importante conocer las estadísticas y el desempefio laboral de nuestros 

P.g resados ya que ello es parte importante en la proyección de nuestra escuela a 

nivel extramuros a unque nos encontramos ante 1 a g ran limitante ci e rezago en e 1 

número de titulaciones , aunque se han emprendido diferenl8s acciones traducidas 

en un Plan de Trabajo para esta necesidad ,no se ha obtE:n ido la respuesta 

esperada pues las egresados cuentan con actividades !3borales, o compromisos 

personales fam iiiares que les impiden incorporarse ?. !os trárnites de conclusión de 

ia tesis. 

Dentro de las actividades rnal izadas con egresados se llevo a cabo e! Curso 

de Actualización del trabaio Social (in iciando ei dos de septiembre del 2000 

culminando e! 3 de febrero) en el cual en e! primer grupo se inscribieron 35 

egresadas de las cuales nií1guna 2ra titu lada y es por ei !o que se l2s retro alimento 

para invitarlas a realizar su tesis las 35 se encuentran en proceso de revis ión . 

so 



CAPITULO 4 Emprendedor. 

Los jóvenes emprendedores de la carrera de Trabajo Social, con un visón de 

ser grandes y con olfato para las oportunidades de explotar sus áreas de trabajo, 

puede aspirar al éxito en este mundo tan difícil y comprometido como es el de hoy. 

Se necesita estudiantes emprendedores que no limiten a la rama de los servicios 

sino poder tener un espíritu emprendedor. Ya que esto significa el poder estimular el 

espíritu de progreso en todos los humanos, buscando explotar otros campos. Lo cual 

veremos que manera y que impl ica emprender, sus tipos, características , problemas, 

habilidades y responsabilidades por parte de los estudiantes emprendedores que se 

considera como: 

"Persona con creatividad, inicia tiva y talento, para la creación y promoción de 

ideas y acciones productivas , generadoras de beneficios para la sociedad, que 

afronta ri esgos con independencia de criterio y crea estructuras" . 18 

¿Se nace emprendedor o se hace con el tiempo? 

¿Comparten las emprendedoras características que los hacen d iferentes de 

los demás individuos? 

Los estudiosos de la materia, psicólogos , sociólogos y adminisiradores de 

negcc: ios, tratan de dar respuesta a las anteriores preguntas. A través de estud ios 

han descubierto que los motivan los valores similares y que con frecuencia 

comparten ciertos r-asgos fí sicos y psicológicos. 

El hombre sa encuentra en el corazón mismo de ser emprendedor. Todo lo 

[)Uede lograr si tenemos la confianza y la capacidad de actuar sobre nuestro medio 

a:-nb!ente. Los emprendedores son las personas enca rgadas de llevar acabo el 

proceso de innovación. La innovación es la herram ienta específica del emprendedor. 
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Una de las actividades que tendrá el emprendedor, es justamente como crear 

fuentes de trabajo para los miembros de la sociedad. Y esto lo logra ran 

incrementando instituciones donde se sumerge el profesionista de la lic. De Trabajo 

Social y esto lo lograra incrementando el número de Instituciones de sus diferentes 

áreas de intervención. 

El Trabajador Socia l como creador de instituciones de éxito, nunca debe 

pensar en fracasos o derrotas, sea optimista. Para crear instituciones de éxito, se 

debe pasar por tres pasos básicos: 

1 - Gestación .- Consiste en decidir a que se vs a dedicar la institución, es 

concebir una idea y ponerl ;i en blanco y negro. 

2.- Creación.- implica diseñar todos los aspectos (escoger ubicac ión , medios 

de servicio, y de la satisfacción que será ia nueva insiitución. 

3. - operación.- Poner en funcionamiento lo que se decidió hacer. 

Nuestra sociedad , es la principal fuente de recursos humanos, compuesta por 

una multitud de talentos y de conocimientos técnicos que deben ser aprovechados 

Si queremos descubrir y explotar al máximo la riqueza natural que poseen nuestros 

recursos humanos , es indispensable encontrar los medios para: 

1.- Descubrir emprendedores e·1entuales. 

2.- Crear las condiciones para que los estudiantes se descubran como 

emprendedores. 

3.- apoyar a estudiantes hombres y mujeres con deseos de emprender. 

4 .-Apoyar a estudiantes emprendedores de pequf::ñas instituciones. 

13 '·Encuentro emp rendedor" fTESNI, Edi ciones en cuentro empr~nd.:dü r, año ! , No 1. tech,1 d~ :tgosto. 92 
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La sociedad tiene como única alternativa viable para la solución a sus 

problemas, aprovechar al máximo la capacidad de los recursos humanos, en todas 

las dimensiones, sin olvidar la capacidad de individual de emprender. 

El dinamismo de las personas, distingue a los triunfadores del conjunto de 

recursos humanos (sociedad). En la actualidad ya no basta con hacer bien las cosas, 

es necesario, además aportar "algo nuevo". Esto hace la diferencia entre un 

emprendedor común y corriente y un emprendedor de excelencia . 

El emprendedor esta consiente que puede influir en el curso de los 

acontecimientos , es mas prefiere dirigir los acontecimientos, a dejarse dirigir por 

ellos. 

Si el emprendedor recibe una buena formación (académica) , siempre buscara 

el nivel de la excelencia en todas las actividades que realice . El emprendedor es un 

hombre orquesta , ocupa a la vez varias funciones. Es director de la institución, se 

siente ligado emocionalmente a la institución , sobre iodo en la etapa de la fundación. 

4.1 EL EMPRENDEDOR Y SU MEDIO 

Se define distintos tipos de individuos según sus características : su creatividad 

y espíritu innovador, su capacidad y tecnología administrativa . 

( 

Creatividad 
1 

Alta { Inventor Emprendedor 

l -
Innovación Baja { - Promotor Administrador 
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A) Inventor.- es que anda siempre con ideas, que vuelve prototipos, e incluso las 

llega a poner en práctica. 

B) Promotor.- El tipo que siempre anda con nuevos proyectos comerciales e 

industriales, le encanta abrir negocios pero cuando se enfrenta a mejorarlos, 

resulta que no sabe como, o no tiene paciencia, es alguien con una 

creatividad normal, muy dinámica, pero con poco conocimiento hi deseo 

para hacer actividades rutinarias. 

C) Administrador.- es de tipo cuida-espalda, con la obsesión de controlarlo todo, 

detall ista y en muchos casos el que resuelve problemas a los demás. 

O) Emprendedores : están llenos de ideas, proyectos y creatividad pero, 

entienden que deben controlar el crecimiento, crear estructuras y 

organizaciones y no le tienen miedo a los sistemas cuando son prácticos y 

eficien tes. Este tipo de personalidad tienen todas las de ganar. 

4.2 ¿Qué se siente ser emprendedor? 

E) Los verdaderos emprendedores tienen bien dividida su lealtad y cariño. !a 

esposa e hijos por un lado y el negocio por el otro. 

F) Su gran debilidad es el tiempo, siendo a su vez uno de sus dones 

G) Siente necesidad de que lo apoyen , de querer ser inmortal, de haber triunfado 

y de quernr ten er su opin ión en cualquier tema . 

H) Otra sensación es e! de sentirse incomprendido por su su balternos 

(subordinados). El no tener los controles disponibles y al crecer se vaya todo 

de las manos. 
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Características de un emprendedor: 

Optim ista: ve al mundo como una fuente continua de oportunidades y retos. Debe 

asumir, con actitud positiva y optimista el ser feliz en su trabajo. 

Relación Familiar: el deseo de proveer a sus seres queridos de bienes materiales y 

que están orgullosos de lo que el emprendedor ha logrado. Es un elemento clave 

en sus prioridades. 

Estado Físico: Es de vital importancia para vivir debe tener: 

Fe interior y una espiri tualidad muy importante el emprendedor como base al definir 

las políticas y tener una conciencia limpia en todo momento. 

Finanzas persona sana y la riqueza que se obtiene del negocio son indispensables 

para el cierre este ciclo de ideales que debe seguir todo homb;e y mujer 

emprendedores. 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MENTE EMPRENDEDORA 

1.- Soy invulnerable: no tiene miedo de nada toma todo los riesgos que sean , 

aunque fueran innecesarios. 

2.- Machismo o feminismo: les voy a demostrar que soy el mejor y puedo vencerl os a 

todos. 

3. - Soy anti -autoridad nad ie sabe mas que yo y no voy a aceptar la autoridad o 

consejos de nadie. 

4.- Impulsivo Actuó, luego pienso. 

5. - fatalismo.- no puedo controlar nada y a que todos me rebasen mi capacidad. 
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6.- Perfeccionismo No importa lo que cueste, o el tiempo que se lleve, me gusta que 

todo este perfecto, al mismo detalle. 

7.- Sabe lo todo.- el creerse un semi dios es bastante común 

8.- Exceso de independencia : no necesito de nada o nadie para triunfar. 

9.- No crea estructuras organizacionales por impulso, no admite sugerencias y 

mucho menos ordenes. 

4.4 ESPIRITU EMPRENDEDOR 

Emprender es la búsqueda actual para reunir el esfuerzo en conjunto de la 

creatividad y el trabajo. 

El espíritu emprendedor tiene como características inseparables la 

"creatividad" y esta da la capacidad de soñar cosas nuevas y llevarlas a la acción. 

La creatividad nos ayuda a inventar cosas nuevas en la vida. La creatividad y la 

seriedad se excluyen , la comodidad es creativa . Todo hombre es creativo pero tiene 

que saberlo. 

"Hemos creído que el desarrol lo de una sociedad moderna se bas;:i en su 

nivel de productiv idad pero no, porque la principal variab le a analizar al hablar de 

productividad es: la in teligencia creativa de sus ciudadanos. Actualmente nos vemos 

en la posibi lidad de desarrollar un nuevo concepto llamado: ,;el espíritu del 

emprendedor". 

Al emprender una acción, se estimula en el ser humano el espíritu de progreso 

presente en él , encontrando nuevos caminos que fomente11 el desarrollo económico 

y social del país. El espíritu emprendedor en nuestra voz interior que permite ver las 
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cosas con claridad, ayudándonos a ordenar ideas, apariciones y a darnos la señal 

para dar nuestro mejor y más grande esfuerzo. 

Todo hombre o mujer que mediante su iniciativa busca afanosamente la 

creación de empresas productivas, además, su independencia y/o desarrollo 

personal como profesional, se dice que es un emprendedor. Las virtudes del espíritu 

emprendedor son : amor, valor, templanza y sencillez, las cuales necesitan alimento 

para reanimarse, avivarse y engrandecerse, el cual se obtiene de compartir con los 

demás. 

"Una empresa no se hace de la noche a la mañana, esta se realiza a base de 

esfuerzos, de la constancia, de la dedicación, de la supe1ación de los malos 

momen tos que pasa. Las matas que debe tener uno son a e<xto plazo sino a !argo 

plazo". 

4.4.1 FILOSOFIA DEL EMPRENDEDOR 

FOLOSOFIA. 

"Son los lineamientos , reglas o maneras básicas de pensar que hacen que 

aquellos que queremos y podamos, emprendamos el camino para convertirnos en 

hombres de empresas" .19 

Generalmente uno se convierte en emprendedor por el deseo de crear 

riqueza i r ~dividua l. para los empleados, para la comunidad y p ara el país . Al crear 

una empresa que pon~ en juego todos !os recuísos con los que se cuentan 

(Humanos, Financieros, Materiales y organización) . 

11 'Tn1:11c111ro l:niprl'nd:_·dnr · . 1 :·!.:.)\ l, L•.i1 .: 1.0:icc.; E11 n 1:..: 11t ro Ln1pn:11 •_h:t '. nr, .\ii o 2. '.\J ¡1 (>. h:-cl::.: dr: Di c. f ch. tJ _~ 
¡) ~ . 



Todo hombre emprendedor asume riesgos constantes por naturaleza, esta 

conciente por naturaleza, esta consiente que arriesgarse es fracasar y volver a 

empezar, no le importan los problemas familiares, económicos, y poner en juego su 

salud , esta conciente de lo que implica tomar decisiones de manera equivocada, su 

labor es y será crear fuentes de trabajo, promover el desarrollo de su comunidad y 

crear riqueza. 

Para cualquier promotor su famili a es pieza clave en !as actividades que e! 

real ice. Es común que se rodie de su fami lia (esposa . Hijos , Herm anos o amigos de 

profesión) para trabajar con el. 

HÁBITOS DE LA FILOSOFiA !JEL EMPRENDEDOR 

1.- Creer en tus ideas y en ti mismo 

2.- Ser creativo 

3.- Ser positivo 

4.- Ser rea!ista 

5.- Ser el mejor 

6.- Ser optimista 

7. - Tener persistencia y planeación flexible 

8.- Alcan;:m el éxito y su realización pe1sonal. 

9. - Crear la fel icidad. 

10.- Conocer los riesgos. 

11 .-Tener una comunicación excelente. 

4.5 EL PROBLEMA. DEL EMPRENDEDOR 

1 - Falta de ca racterísticas básicas de emprendedores en potencia (rebeldía , 

intuición , don de mando, disciplina , salud fí sica.). 

2. -No cuenta con recursos y apoyos financieros. 



3.- Las autoridades del país, estado, Municipio no tienen interés en la promoción de 

empresas. 

4.6 PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

1.-Es una persona inquieta, rebelde e inconforme. 

2.- Es una persona obsesiva 

3.-Es una persona con éti ca y con escrúpulos. 

4.-Tiene una grande intuición. 

5.- Tiene disciplina, liderazg o, don de mando, capacidad de organizar, buena 

condición física; estas características se complementan , pero por si solas no son 

suficientes para lograr objetivo. 

4.7 DOGMAS Y REALIDADES DEL EMPRENDEOR 

Es relevante hacer mención de ciertos dogmas tan arraigados que forman parte de 

la cultura familiar, en todos ellos se combinan dos elementos , el sentimiento vs. El 

sentido común de quien lo ejercen. Es decir, se conjugan el amor, el apoyo fam il iar y 

la lea ltad hacia la empresa . 

1 - "Esta empresa la fundo mi padre (abuelo , etc ,) jamás la vamos a vender". Es una 

idea formidable que la empresa familia r quedara siempre en manos de sus dueños 

originales, pero la realidad es otra , ¿razones? Falta de sucesores, venta, problemas 

económicos, inepti tud del dueño o sus descendientes obligado al cierre. 

2.-"Todos los miembros de mi fam il ia tienen asegurado un lugar en empresa pasél lo 

que pase" , las fam il ias tienden a crecer, llegan los hijos, nietos, etc. Por lo tanto, este 

dogma de empleo seguro y permanente, es prácticamente imposible de rea lizar 

dentro del seno de la empresa familiar, porque, no alcanzara para todos. Una 

solución sencilla seria abrir una sucursal o iniciar otro negocio . 
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3.- Lo equitativo de la familia es que todos los miembros sean tratados en forma 

igual", este dogma nos habla de que los padres deben ser justos y equitativos con 

los hijos para que reciban el mismo porcentaje de herencia, paro en todas las 

familias existen hijos consentidos existe desde la cariñosa hasta la oveja negra de 

la familia y, por lo tanto, estos factores impiden ser justos al momento de repartir la 

herencia. 

4.- El negocio viene primero, luego la familia", si valoramos así la vida y nuestras 

prioridades, nos encaminamos seguro a un desastre , tanto famil iar como en la 

empresa. Todo emprendedor tendrá claro que los negocios ayudan a ganarse la 

vida, mantener 1 a familia y c rear un patrimonio . P arque claro esta e 1 negocio es 

fu ente de múltiples satisfacciones tanto personales como famil iares , al sobrevivi r la 

empresa familiar se traduce el éxito. 

5. - " La autoridad del patriarca' fundador no se cuestiona'". Todo sistema autocrático 

genera problemas, ya que si no acepta concejos u op in iones el emprendedor se 

aísla de manera peligrosa. Debe comprender que no puede manejar todo so!o y que 

lo más importante es asegurar la supervivencia de la emp;esa , porque él es un lider 

no un dictador. 

6.- "S i no esta dentro de! negocio, no ti enes derecho dentro de la familia". Sé a dado 

casos de pasión y obsesividad del dueño que considera como traición . cuando algún 

miembro de la familia muestra poco interés por la empresa. Este es un tema 

cargado de sentimiento . Porque, el emprendedor demanda el apoyo irrestricto a su 

aventu ra. pero debe considerar que a fuerzas nada loqrara. 

4.8 LA ESENCIA DEL EMPRENDEDOR 

Un empren dedor equivale al concepto amplio de empresario, incluye al 

inversionista . al patrón en el sentido de la legislación laboral , al director y al promotor 

o creador de empresas. Emprendedor es aquel que trabaja en cuaiquier área 
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empresarial y a sume responsabilidades en el proceso económico de la sociedad. 

Emprender o promover o crear empresas, ampliarlas y trasfórmalas, adaptándolas a 

las situaciones cambiantes de su entorno. 

Es autentico. Es una persona que lucha contra la corriente y es capaz de 

sobrepasar las restricciones a la creatividad que imponen los reglamentos. Es 

innovador. Su función es la de combinar factores establecidos cooperación de grupo. 

4.9 OBSTÁCULOS AL EMPRENDEDOR 

Al emprender no tomas en cuenta el gran numero de dificultades, obstáculos, 

y riegos a los que se va enfrentar. Los hay desde los propios del mercado como son: 

escasees de materia prima, falta de mano calificada , la competencia y los gustos 

cambian tes de los consumidores, que pueden llevarte a la quiebra. Hasta la larga 

lista de obstáculos artificiales que han generado el gobierno como son . E! 

burocratismo y el reglamentarismo que distraen el tiempo, los recursos y la voluntad 

del emprendedor en aspectos improductivos (tardanza , soborno, etc.). 

Detrás del burocratismo se esconde la actitud de la autoridad en turno por 

cumpli r las leyes, con las simples ideas de: acumular poder y apoderarse de una 

tajada de lo que los empresarios tienen. El problema principal para quienes 

emprenden, es el cúmulo de dificultades que los gobiernos han puesto, 

traduciéndose como es lógico en sub. Desarrollo. 

Para desarrollar dichos problemas nuestro gobierno debe fomentar la libre 

empre sa. Libre trabas, como parte de un sistema de libertad a mediano y largo 

plazo, que beneficie al mismo gobierno y a los estrados mas bajos de nuestra 

sociedad, económicamente hablando, y a que incrementa de manera sustancial la 

riqueza de la sociedad . 
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4.1 O ACTITUD EMPRENDEDORA 

La actitud emprendedora es una ideología que muy pocas personas llegan o 

desarrollan y debemos entenderla como: " una filosofía de servicio, que nos une 

para lograr un mayor producto de los recursos con que contamos". 

Se requiere empresarios que posean esta actitud . Porque, ellos encuentran 

nuevas oportunidades para servir a la sociedad . (Creación de empresas y generación 

de empleos}, donde otros solo encuen tran obstáculos, están deseosos de explotar 

sus conocimien tos y cua lidades; Por el placer de trabajar en su empresa. 

4.10.1 POSTULADOS DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA 

1.- Se enriquece con ciencias y el conocimiento técnico fundamentales en la toma de 

decisiones. 

2.- Busca y aprovecha oportunidades 

3.- Gusta de trabajar en equipo 

4.- Sirve a la sociedad, para así vivir todos mejor. 

5.- Mantiene un alto espíritu de colaboración y responsabilidad. 

4.10 .2 LA FUERZA EMPRENDEDORA 

Los seres humanos nos distinguimos por dos características básicas: o 

somos grises, tristes y callados a todo lo contrario, entusiastas , animosos y 

platicadores. La diferencia se manifiesta en la forma de pensar, por que, afecta de 

manera directa el estado de animo de las personas. Para solucionar esto 

necesitamos tener pensamientos positivos. 
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Nos podemos dejar vencer por los negros pensamientos de la duda, incluso, 

term inar como un vicioso, un del:ncuente o buscar la puerta fa isa (suicid io). Lo cual 

seria el reflejo mismo del miedo y la ignorancia , pero todos estos pensamientos se 

pueden revertir o exterminar graciAs a la fuerza emprendedora. 

No necesitarnos estudiar para adquirir 1 a fuerzas emprendedora, basta con 

tener un alto grado de confianza en nosotros mismos, para decir, que la poseemos. 

Nuestro cerebro es la mejor maquina p ara encontrar soluciones, y a q ue e n e i se 

encuentran, e! pensamiento humano. Debemos se; capaces de sacar el máximo 

provecho a las habilidades, al talento, a ia creativ idad, a la voluntad, a la imaginación 

y a los cientos de dones que !a n¡:¡turaleza nos ha dado para nuestro beneficio. 

La fuerza emprendedora es tener un sueño o una visión positiva de la vida, se 

tiene que in tervenir el tiempo necesario para hace: real idad ese sueño. Los 

trabajadores Sociales sornus p'._;( naturaleza individuos ¡nqeniosos, a¡;iro-,;echamos 

eso, para salir y ser competeil t8S con otras profesiones. 

4.11 EMPRENDEDOR INTERNO 

"Es aquel que trabaja en una corporación ya organ:zada, no arriesga 

demasiado, es indudable que tome riesgos, mide con sus juicios su desempeño para 

no fracasar, se adelantan a los •Jbstácu!os, son éticos y no tienen sed de poder sino 

de lograr sus propósitos". 

A! hablar ele e1np 1·enC::c;-:;0r0s por inercia !o h<Jcemos pensando con relación al 

emµrendedor como cre<1dor de eri1p1·esas, min imizando e: papel de este en una 

corporación ya organizada y 8n ma~cha . 

Es innegable que ei m:cro y la pGqueiía empresa son las que realmente mas 

empieos generan y a un menor costo. Pero ciertamente son importantes para la 
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economía de un país, las grandes empresas, que debido a la estructura mejor 

organizada tienen menos flexibilidad de adaptación, ante los cambios que 

experimentan los mercados . 

Las grandes corporaciones intentan revert ir este problema, creando el clima 

propicio para el desarrollo de emprendedores o innovadores internos. 

Dichas empresas entienden , que tienen que estimular a su gente para innovar, 

porque corren el riesgo de alterarse y hasta de desaparecer. Además pierden a 

sus mejores hombres, que pueden ser emprendedores internos, ya que se ven 

sometidos a trabajos ruti narios, a jefes que no los entienden o ayudan a poner en 

práctica sus ideas innovadoras 

Todo emprendedor interno o externo, son hombres y/e mujeres de gran 

visión . Son soñadores que tienen en la acción su ca;acterísti ca primordial no se 

detienen ante nada , son p!aniticadores y ejecutores a la '1eL , tienen fE:: en io que 

realizan. Su siguiente caracteri stii::a es la tendencia a la motivación al logro y no al 

enriquecimiento. 

Los intra emprendedores son los más importantes empleados de las 

com pañías, pero neces itan para que su espíritu emprendedor florezca , protegerlos y 

estimularlos dándoles responsabil idades y autonomía. a! desarroliar sus pmyectos. 

Ellos generan nuevas ideas , por medio de la información que reciben de su amplia 

red de relaciones informales , atendiendo así la amplia gama de necesidades por 

sntisfacer en el mercado. 

Todas ias em~;íesa o; se enfrentan al prob!ern?. de diseiiar y producir 

satisfactores . Si logramos conocer a tiernpo las n8cesidades del mercado y de la 

sociedad. Por medio de los clientes que lo conforman , estamos en la posibilidad de 

diseñar o adoptar los productos para sati sfacer dichas necesidades del mercado. 



Este espíritu innovador y/o emprendedor, no-solo debe ser importante para las 

compañías industriales, que son las llamadas empresas. Si no también para aquellas 

que no eran consideradas como tales: las de educación , de salud, de recreación , de 

vivienda popular, etc. Son tal vez las que en mayor grado necesitan del espíritu de 

emprendedor, innovador y creativo. 

4.12 EL EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO 

El siguiente punto de vista , es igual de valioso y necesario para el desarrollo 

del país. No solamente puede existir emprendedor, en el ámbito empresarial 

(creación y desarrollo de empresa). Un emprendedor no tiene su campo de acción 

limitado, como hasta hoy en día se ha ido. También , existen los emprendedores 

universitarios , pero este tema no ha sido t ocado continuamente, par lo que existe 

cierto desconocimiento del mismo. 

Para abordar ese punto, se real iza al análisis por separado de: la universidad 

y el emprendedor, para tratar de definir lo que es un "emprendedor universitario". 

4.13 LA UNIVERSIDAD. 

"Es una institución educativa de estudios superiores, destinada a la formación 

integral del hombre, la dolencia, la investigación y la búsqueda de la verdad 20. 

Tiene como finalidad , según nuestra legislación universitaria: estar 

integralmente al servicio del país y de la humanidad , de acuerdo con el sentido ético 

y de servicio social. La principal función de una universidad es la siguiente elegir la 

educación universitaria al pleno desarrollo de la personalidad humana a través de la 

elevación del espíritu. 
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4.14 EL EMPRENDEDOR 

"Persona con creatividad, iniciativa y talento, para la creación y promoción de 

ideas y acciones productivas , generadora de beneficios para la sociedad , que 

afronta riesgos con independencia de criterios y crea estructuras". 21 

El emprendedor es alguien que no se conforma con lo que tiene, es in líder, 

define su misión y su objetivo, tiene un sueño y lo hace realidad a pesar de 

cualesqu iera circunstancias, manteniendo una actitud positiva . 

4.15 EL EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO. 

"Es aquella persona que trascendiendo gracias a sus esfuerzos con tinuos y 

acciones dentro de una institución universitaria, las cuales van encaminadas a la 

realización de un sueño; la generación de grandes cambios dentro de su institución 

y por lo tanto, dentro de México". 22 

La principal actitud , dentro de la mente y el espíritu del emprendedor 

universita rio es; participar con voz y voto en la vida de la universidad y de su pa ís, 

subordinando sus propios intereses. Se un emprendedor universitario, en lugar de 

quejarte por las situaciones que te inconforman , cámbia las o mejóralas : Por que 

siendo mejores universitarios hacemos mejor la carrera de trabajo Social y por ende, 

a México. 

----·---

' º " Encuentro emprendedor·· .I TESM. EJic iones Encuent ro Emprendedor, Afio 2 No 7, Fecho de Marzo
Mayo.9-1. 
" "Encuentro Emprendedor'".ITESM . Edici ones Er.cuentro Emprendedor. Año 2 Fec ha d~ Mayo-· Agosto. 9-1. 
" "Emprenckdores al sen icío de la pequer1 c: y medi ana empresa ",UN AM, Vol. VI 1, t\o 21, fecho \!a yo 
Junru.93. 
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4.16 EL EMPRENDEDOR DEL SIGLO XXI. 

Como todo buen emprendedor que quere rnos ser, nuestra misión es tener la 

vista fija en el futuro de nuestro planeta (como persona y el de nuestra empresa ). 

Estamos comenzando nuestro siglo XXI , debemos empezar a prepararnos para la 

lluvia de nuestras oportunidades que deben ser aprovechadas por hombres 

emprendedores y así enfrentar los retos que se presenten . 

Tenemos que enfrentar un nuevo universo de economía globalizada y 

bloques cerrados en una guerra comercial. Todo esto nos compromete a 

prepararnos más y mejor, para entablar la batall a de competitividad y lograr proteger 

el mercado nacional, con nuestras mejores estrateg ias. 

Con el inicio del siglo, estamos obligados a prepararnos para enfrentar el 

mundo actual y futuro, ya que nuestra empresa no puede quedarse al ma;gen de los 

adelantos científicos-tecnológ icos en los procesos administrativos y productivos . 

Debemos actualizar la vida de nuestra empresa, con relación a políticas, 

objetivos, estrategias, sistemas y procedimientos; Desechando todos aquello que 

resulte obsoleto, de acuerdo, con los adelantos tecnológicos en administración y 

servicios. Vigilando constantemente los cambios mundiales, que suceden dia a dia. 

En aspectos de: política , social , cultural, científico, metodológicos y económicos . 

4.17 EL EMPRENDEDOR QUE MÉXICO NECESITA 

Es urgente q ue en México, su rjan emprendedores que sean soñadores de 

proyectos y posean una filosofía ganadora. El principal problema al que se enfrenta 

el país es: la altísima tasa de desempleo que existe, debido a la irregularidad 

económica , la devaluación y la inflación . 
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Por 1 o tanto es necesario tener emprendedores q ue f amente 1 a creación de 

micro y pequeñas empresas, aun con las actuales circunstancias. El micro y 

pequeña empresa son capaces de general los empleos que México necesita a corto 

plazo. 

4.17.1 FUNCIONES GENÉRICAS 

1.-Toma de decisiones 

2.-Establecer una estructura operativa 

3.- Manejo de personal 

4.-Buscar nuevas oportunidades, innovar, etc. 

4.17.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1.-Para el logro de objetivos 

2.- Para la excelencia de las tareas de la empresa 

3. - Para buscar su realización personal. 

4.- Para la generación y mantenimiento de empleos. 

4. 17.3 HABILIDADES 

1.- Capacidad para visualizar y concretar proyectos. 

2.- Capacidad para dirigir y motivar personal 

3.- Habilidad de negocios (compra-venta). 

4 .- Optimista y de trata fácil 

5.-Mente abierta y flexibl e. 

6. -Seguridad en sí mismo y, 

7.- Poseedor de una filosofía ganadora. 
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CAPITULO 5 LIDERAZGO 

LIDERAZGO 

1.-EI liderazgo es la influencia interpersonal orientada a lograr metas. y se 

alcanza a través de la comunicación. Por comunicación nos referimos simplemente 

a la emisión y recepción de mensajes. De acuerdo con esta definición un líder podría 

detenerse en un cubículo de una persona y ofrecerle una palabra de aliento para 

aumentar su número de visitas a distribuidores import;mies. La comunicación es una 

parte tan esencial del liderazgo. 

2.-EI liderazgo es una forma de influir en la gente mas 81! 21 de sus actividades 

rutinarias , las cuales se dan mediante indicaciones y ordenes. 

3.- El liderazgo es un acto que hace que otros actúen o respondan en una 

dirección compartida . Un líder, por e,iemp!o pod ría animar a! grupo para tratar de 

moverse en la mism2. (i! ;ecció:i. con ei fin de incrementar la calidad. 

4.-EI lidera zgo es ia fuerza dinámica clave q!.Je niotiva y coordina a una 

organización para lograr sus objetivos. Sin !a inspiración de un líder. toda una 

empresa o un departamento podr!an navegar a la deriva sin ningún enfoque 

cuidadoso respecto a un obj etivo clave, tal como tratar de mejorar la seguridad de 

ios trabajadores . 

5. - El liderazgo es la habilidad de inspirar confianza y apoyo entre las 

personas necesarias para lograr las metas de la organización. Esta es otra forma 

de afirmar lo obvio: que el trabajo del líder consiste en captar la atención de la gente 

que hace e! trabajo rea! en !a empresa. 

Un líder q1 1e µ11 ede inspi rar. persuad ir, influir, y motivar !ogra; cambios Litiles. 

Lograr un cambio es una meta importante importante en el iiderazgo. 

La palabra liderazgo, apareció alrededor del año de 1800. Pero durante los 

úl timos 40 años han investigado y explicado que ias personas que se convierten en 

li deres y como conservan su posición de iidnf::s. como adquieren seguidores, como 
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afecta al trabajo de grupo y que es lo que hace un líder sea eficaz. Esto lo podemos 

ver en personas que se encuentran en posiciones de liderazgo, en el gobierno, en 

las organizaciones comerciales e industriales, en depe11dencias e insti tuc iones, en 

organizaciones comunitarias, en escuelas, en las familias. Y esto lo podemos ver, ya 

que 1 as personas pasan 1 a mayoría parte de 1 a vida en grupos, cuando trabajan , 

cuando oran , cuando juegan , cuando estudian. Y aparentemente todos necesitan 

lideres. Para bien o para mal. Aunque los lideres pueden construir o destruir a un 

grupo. Sus actitudes y su comportamiento tienen una gran influencia sobre el 

desempeño del grupo, así corno el grado de satisiacción de: que disfrutan !os 

miembros del grupo. 

Un líder es toda persona a quien se selecciona para dirigir un comité o 

un grupo de trabajo, quien se elige presidente de una organización de voluntarios a 

quien asume la responsabi lidad como guías o dirnctor de un campo. 

5.1 l:STILOS DE LIDERAZGO 

E! estilo de liderazgo se refiere a una serie de comportamientos relativamente 

duraderos en la forma de dirigir, que caracterizan al gerente . l_a forma en que se 

dirige o el estilo de dirección prevaleciente en una oroan1zación, es determinante 

para lograr la excelencia . 

Antes de continuar, es necesario aclarar que ios estilos de liderazgo nos 

muestran una serie de patrones comunes de comportamientos. pero que sin 

embargo, la Actuación de los dirigentes varia en forma considerable cie u:•21 si ruaciór 

a otra. 

Uno de los prim eros estudios del estilo directivo fu e realizado en 1939 donde 

determinaron tres estil os de dirección: 
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• El democrático: en el cual !as ded:;rones se toman con la participación 

del grupo. 

El autocrático , en la que todas las deci siones las toma el dirigente en 

un ambiente de disciplina estricta, supervisión y control, y el 

Laissez faire que se distingue porque la actividad , dirección real de líder 

se mantiene en grado mínimo de supervisón hacia el grupo. 

El liderazgo y diferentes tipos de liderazgo, actualmente existen muchos, muy 

variados y diversos , ios hay malos, exiiosos y efectivos, fastos y nefastos. inclusive 

lo hay para todo tipo de person a, gustos y necesidades. 

El lídeí enfrenia e! reto cotid ianu de desarrollar habilidades parn conducir el 

cambio y a la vez infiu i• en su rumbo. ;Jirección y ampli tud. Y cientro de estos estilos 

nos encontramos con : 

5.1.1 AUTOCRÁTiCO 

. Caracterizado por un alto in terés por 1:1 p;0ducción y los resultados y una 

minima prnocupación por la gente. Resuelve los conflictos imponiendo su opinión, o 

por medio de la represión, !o que origina descontentos no explicitas pero que en 

corto tiempo se rnanii iesl;:.rn Pn llaj a productividad y ob~;lJc u !i zac ió n del trabajo. 
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5.1.2 BURÓCRATA 

Que aparece en el extremo inferior izquierdo, es el lider que no se 

compromete. No tiene interés ni por la gente ni por la producción , y permi te que los 

subordinados trabajen como les convenga para el iminar problemas y para evitar 

situaciones que causen controversia y desacuerdos. Obviamente, produce los 

índices de productividad más bajos de todos los estilos; el personal se torna 

indiferente, flojo y poco productivo. 

5.1 .3 PATERNALISTA 

Que hace un gran énfasis en la gente y rriuy poco en !us resultados . Por lo 

general , considera que proporcionarle toda medida de contrni, motivará a los 

emp!endos a incrementar con tinuamente la productividad . 

5.1.4 DEMÓCRATA 

Es el "hombre organización", es justo pero firme , hace concesiones a cambio 

de resultados, acepta los arreglos de las prácticas cu lturales y busca mejoras; 

soluciona los conflictos mediante I::; negociación de un acumdo intermedio. promueve 

la productividad y la sa tisfacción de los empleados a nivel promed;o, ~·ero no logra el 

óptimo de resultados porque ai ser una negociación la relación jefe-subordinado, 

nunca se logra el compromiso iotJ I. 

5.1 .5 EL POET.A. 

Usted está sediento de compañerismo. Quiere que todo el mundo esté bien 'J 

sonría , y que todo, sea bel io y agrRdable. Usted haría no importa qué, o casi, para 

que alguien le manifieste simpatía o, incluso, para que !e dirija una mirada amable. 

Naci ie le reprocha una fai tél de atención. Usted se da a todo el mundo, 

constantemente y, as preciso reconocerlo, sin ningún tipo ae miramien tos. con una 
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enorme generosidad que parece invadirle. ¿Estas palabras le parecen excesivas y 

caricaturescas? Reflexionemos juntos un instante, si le parece bien. 

Sus decisiones son todas instintivas. Tienen la frescura de la espontaneidad. 

Son desordenadas porque usted actúa de acuerdo con sus sentimientos del 

momento. Actúa sin retroceder, sin tomarse el tiempo requerido para el análisis de 

ios elementos de problema planteado. Su único objetivo real es ver a todo el mundo 

sonriente a su alrededor. Si una decisión suya tropieza con una susceptibilidad , 

usted renunciaría a ella incluso si es la única que se puede tomar. Volcado 

únicamente hacia los demás, en quienes usted ve seres humanos susceptibles de 

darle afecto que está buscando, descuida totalmente la razón verdad era por la que 

usted y los demás están reunidos: producir un bien o servicio que dé plena y entern 

satisfacción al cliente . 

En efecto, esta negligencia le hace cometer muchos errores. Mientras usted 

elige enviar a tal colaborador a tal feria de muestras porque sabe que el viaje le 

resulta rá placentero, comete un error, ya que el más competente, el mejor vendedor, 

aquel que domina la lengua del país de la exposición es otro. Mientras usted toma 

una decisión de este modo, proporciona un efímero placer a un colaborador ai que 

usted privi legia por razones subjetivas. Al mismo tiempo, desconcentra y desmotiva 

a todos los demás colaboradores porque sus criterios de el ección son subjetivos. 

Ellos le acusarán de favori tismo o de nepotismo, según los casos . De esta manera 

trabaja contra el departamento porque incita a 1 os colaboradores a intentar gustar 

antes que a trabajar. Usted trabaja contra la empresa y, por tanto, contra el empleo, 

porque el colaborador que l1a ido no reportará la mitad de los pedidos que habría 

conseguido aquel que está realmente preparado para esta misión. 

De ahora en adelante debe comprender que su equipo, al que usted quiere, no 

lo rechaza y elige a otro jefe. Por otra parte en tanto responsable último de todo el 

trabajo de su departamen to, usted debe tomar todas las rl ec isiones necesarias, 

103 



incluyendo las más impopulares del momento. Si tiene que tomar una decisión difícil 

hoy, y la toma, nadie le felicitará , varios se preguntarán en voz al ta si no se habrí a 

pod ido actuar de otro modo y los que saben que usted tiene razón no lo 

manifestarán . Más tarde, si usted no ha tomado esta decisión , nadie dirá nada. 

Únicamente en las conversaciones se recordará alguna vez que usted ha tenido el 

coraje para hacer lo necesario, y esto no se dirá delante de él. 

5.1.6 EL EMPLEADO 

No cabe duda que la empresa no le apasiona. No puede negarse que usted 

ti ene un buen números de intereses, pero todos fuera del marco profesional. Tal vez 

sea usted un investigador hecho para trabajar solo y que los zares de una gran 

organización han pu esto a la cabeza de un equipo. Intenta con stan tem ente hacer !o 

menos posible . Quizá trabaja usted mucho. Incluso es posible que efectúe el trabajo 

de algún colaborador además del suyo propio ... 

Justamente, usted hace este trabajo de más porque no quiere prnblemas. 

Prefi ere hacer el trabajo de ese incompetente o de ese perezoso antes que hacer su 

trabajo de jefe , que cons iste en revelar la incompetencia o la pereza y en 

denunciarl as. Este trabajo necesita coraje para tomar riesgos, pero usted 110 tiene 

ese coraje porque desea, ante todo, permanecer en su puesto el mayor tiempo 

posible . Tampoco quiere que se pueda decir de usted que es un vago. Usted no 

qu iere que le puedan reprochar errores. Es posible que haya adoptado este estilo 

de mando porque, como se demuestra en la teoría de Peter, ha alcanzado y 

superado su umbral de competenc ia. En este caso, su esti!o es un camuflaje. Usted 

ha decidido no comprometerse. Su elección es perfectam~ r.te comprensible. 

Después de todo, si usted ha llegado donde es tá con tan poco bagaje, simplemente 

es porque ha sabido aprovecha r las oportunidades, lo que es una cualidad 

innegablemente úti l tanto en los negocios como en la vida. 
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¿Quiere usted aprovechar otra oportunidad? Tiene a su alrededor personas 

capaces. Hágales inscribirse en cursillos de formación bien elegidos. Acto seguido, 

delegue misiones y responsabilidades a estos colaboradores y haga saber que usted 

lo hace. Su departamento va a ser mucho más dinámico de lo que ha sido hasta 

ahora. Todo el mundo va a saber detectar y reconocer el talento. Será calificado, 

incluso, de líder si sus colaborado;es no cometen ningún error. Si su departamento 

trabaja a la perfección, usted no será nunca puesto en duda y su carrera estará 

asegurada. Es por ello por lo que deberá elegir subordinados intel igentes y muy 

motivados. El único riesgo de error está en esta elección. No dude en manejar su 

negocio como una verdadera operación de reclutamiento. investigue y Mejore la 

situación de sus colaboradores más eficaces y ambiciosos. Se alegrará de e!lo. 

5,1.7 EL AYUDANTE 

Usted ha recibido este nombre en memoria de todos los ayudantes qu8 han 

hecho marchar a los soldados ni pc:so, sin querer ver más que una so:a cabeza y un 

soio movimiento. No contempla a ias personas que trabajan para usted o con usied . 

Sóio se interese por el trabajo, la calidad y la cantidad prod1Jcidé1 . 

Usted quiere tene; su pian de trabajo. Quiere a!c~mza: los objetives de 

prnducc:ión e incluso superarlos. L os trabajador"2S, co;1 sus ideas personaies, sus 

pequeñas historias y sus dificultades. no deben frenar sus pi-oyectos de producción y 

su organización del trabajo. 

Usted es duro y exif¡enie consigo mismo y curi iGs demás. que comprenden 

1..:L:c todas sus decisiones se toman basándose t=m criterios muy objetivos de 

rendimiento, de producción y de resultados. Sin en;t)argo, :as personas no son 

robots. Necesitan también un ideal, un cielo. un ambiente, una ernu!ación, algunas 

gratificaciones y, en definitiva, una cierta comunicación qc¡G haga del trabap 

cotidiano un intercambio reai de persona a persona. Su tempernrnento de trabajador 

y su audacia, que le hacen subir a ia cima µara h21cersc \t ~!e;, son apreciados. Usted 
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ganará mucho si se acerca a los colaboradores que le rodean , intentando conocerles 

y comprenderles. Descubrirá talentos y motivaciones ignorados. 

No obstante, usted podría ser también más eficaz si confiara un poco en sus 

colaboradores. Podría delegar funciones y pedirles que le tengan a 1 corriente por 

medio de informes que le permitan ver inmediatamente dónde se encuentra. Usted 

ahorrará su tiempo y su energía y multiplicará por diez sus resultados si se dedica a 

los problemas. En lugar de obligarles a pasar cuentas por medio de un control 

meticuloso y minucioso, les incitará a venirle a ver para consultarle sobre cuestiones 

importantes frente a las que usted adoptará una posición común. Así habrá dado un 

gran paso hacia el estilo de mando propio del gestor o incluso, por qué no, del líder. 

5.1.8 EL GESTOR 

Usted administra todo aquello que tenga que ver con el departamento. Hace 

lo necesario. Se guarda de todo exceso. Es un trabajador honest:; , comprometido e, 

incluso, concienzudo. Su regularidad y su simplicidad se aprncian . La palabrn 

pasión no forma parte de su vocabulario. Y, no obstante, usted desea que todo vaya 

bien. Con un ojo sobre la producción y otro sobre los colaboradores, usted trabaja 

en el sentido de la marcha. No se le rnprocha ningún exceso. 

Algunos lamentan su fa lta de dinamismo. Otros se alegran ai ver que usted es 

muy atento con las personas que le rodean. La integración dentro del grupo es una 

de sus mayores inquietudes. Usterl antepone el equipo , tiene demasiada tendencia 

a ponerse detrás. Debe comprenderlo antes de dejar de perder los papeles. Ei 

equipo desea un jefe que marche cJeiante, que se comprom eta, c¡ue abrn el camino, 

que dé prueba de energ iEJ y de una perseverancia indefectible. Comprométase. 

Organice una competición en la que usted será el participante y ei premiado. ¿Ei 

objetivo de esta competición? i_ograr una misión delicada, alcanza¡ y sobre pasar un 

objetivo dificil. Usted es at8nto con sus colaboradores. Les conoce y sabe cuáles 

son sus competencias. Utilícelas delegando lo más posible. Los jefes de equipo en 

los cuales se apoya le acornpararan y ie ayudarán a ir más lejos. De esta manera, 
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su presencia y su participación activa en los trabajos de organización y de toma de 

decisiones serán muchísimo más estimulantes en comparación con las veces 

anteriores. 

De este modo, usted dará un gran paso hacia el estilo del líder que hoy 

contempla un poco lejos , con envidia . 

5.1 .9 EL LIDER DE EXCELENCIA. 

Se interesa generalmente en su gente y confía en ella, porque que el factor 

humano puede ser la mayor riqueza de la organización , por lo cual se encaíga de 

elegir gente de calidad y de deshacerse de todas aquel las personas que no sean 

susceptib les a la educación y ap licac ión de los va lores de la organización . Establece 

estructuras y sistemas sencillos, canales de com unicación abierta, de tal forma que 

la sinceridad , la lealtad y la confianza sean sucesos comunes en la o rganización. 

Promueve estructuras lo suficientemente flexibles para favorecer los cambios que 

demande el medio ambiente. Por otra parte, un líder de excelencia se preocupa 

porque los sistemas y estructuras establecidas p roporcionen al p ersonal u na justa 

retribución, prestaciones de trabajo superiores a lo normal y un ambiente 

organizacional en donde la gente se sienta feliz porque ha encontrado en el trabajo 

una oportun idad de real izac ión person al. 

5.1.9.1 ACTITUD QUE ADOPTA EN LA EMPRESA 

No todas las personas se enfrentan a su trabajo de la misma manera. La 

importancia que e! trabajo rev iste en nuestra vida es di ferente según la personalidad 

de cada cua: , ya que ni las tareas son las mismas ni tampoco todo el mundo ti ene las 

mism as ambiciones ni l?.s mismas ganas de trabajar. Por ejemplo: Quizá su vecino al 

regresar a casa esa noche, se precipite sobre unos folletos que tiene para preparar 

su gran viaje anua!, ese momento del año en que uno vive como realmente quiere. 

Quizás entonces, usted esté trabajando un poco en el jardín antes ce consagrarse 

por entero a su fami lia , reunida alrededor de la mesa. Quizá apro,1eche la gran 
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calma que reina después de la cena para repasar su inglés. O quizá , también, se 

ponga a hacer los deberes que le dieron en la clase de contabilidad analítica , ya que 

espera obtener el diploma de perito contable este mismo año. En ese mismo 

instante el joven Agustín Ortiz estará ocupado hablando sobre su gran y brillante 

porvenir con Silvia Cárceles, en un pequeño restaurante en el que un personal poco 

cualificado sirve platos combinados. Pero Agustín Ortiz no se plantea esa cuestión , 

tan ocupado como está en hacer crecer su ego ante ese amable espejo que 

representa Silvia Cárceles. Ella se da cuenta , no obstante, de que tiene la 

inteligencia suficiente como para abstenerse de intervenir en un tema sobre el cual 

sus reflexiones no serían escuchadas. 

Seguramente usted podría contar todavía más sobre unos y otros , sob:E: los 

defectos de aquel y las manías de aquel otro. Sobre el afán de lucro de un tercero o 

la vileza de un cuarto , siempre listo para servir al jefe. También podría comentar que 

Pérez es de un formalismo exaspera nte o incluso que González Pasa más tiempc 

fuera que dentro de la fábri ca. 

Pero ¿cuáles son los valores a los que está usted particularmente atado? 

¿Qué tipo de relaciones mantiene con sus colegas profesionales? 

Por supuesto, usted ti ene una respuesta ideal paía cada un;i de esta s 

preguntas. 

5.3 EL LÍDER 

Se pod ría decir que nadie nace siendo un líder, sino que una pers~ina puede 

llegar a serlo gracias a un trabajo intenso, sin tiempo muerto ni pausas. Se con-:ierte 

en líder gracias a una atención en todo momento, tanto sobre las personas como 

sobre los resultados o sobre la organización de la producción . El carisma no es un 

don del cielo. Es el reconocimiento por parte de los demás de las atenciones 

escogidas que le son concedidas. 
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Los compañeros de equipo siguen al líder porque su autoridad es natural , 

puesto que ellos reconocen en él a un individuo competente, inteligente y prudente. 

Él está delante. Él dirige la maniobra , totalmente implicado. Él delega, por supuesto, 

porque quiere que todos puedan ser felices, porque es preciso que alguien le suceda 

inmediatamente si se le ofrece un ascenso, porque puede ocurrirle un accidente y 

porque nadie es eterno. Él delega sobre todo porque quiere que cada uno esté 

satisfecho de su trabajo y orgu llosos de los resultados. 

El verdadero líder no tiene igual para escuchar y reconocer los talentos. Con 

éi, cada hombre encuentra su lugar. Y tiene en cuenta ios valores y las debi lidades 

•je cada uno. El verdadero líder ha comprendido que su trabajo de los 

coiaboradores. Sei líder no implica reposo, aunque sin ernbargo las gra tificaciones 

están a :a altura de la inversión. Nadie encarna al líder perfecto. Siempre se puede 

perfeccion a;. Adopte la costumbre , si es que aún no la tiene, de hacer siempre una 

P.va luación critica después de toda acción , incluso si ha ten :uo 8xito. Un fracaso o un 

logro no tenrl rán el más mínimo sentido hasta que se haya a1>alizado debidamente y 

se hayan tomado medidas al respecto, de este modo usted tendrá experiencias útiles 

cada vez que haga una evaluación detallada , pertine>[e y objetiva de su ultima 

acción. 

5.3.1 ELEMENTOS DE LIDERAZGO DE EXCELENCIA 

La excelenciét en la dirección promueve la excelencia y mantenimiento de los 

rltdbutcs ds aque!l=is . Dicbos elementos son: 

íivfjQVACIÓN. .Un lider de exceiencia, propicia un am0iente de autonornia y 

!iben:ad que fomen ta la creatividad, la mejora constante de ia cantidad ci el producto 

y?o sen1icio, y ia creación cíe unos nuevos se;vicios o pwductos . 
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Se enorgullece de contar con subordinados al tamente capacitados y 

promueve la formación de "campeones" el líder de excelencia es aquel que se 

rodea de gente de muchos aspectos a el , y no teme a que lo desplacen. 

INTERES POR LA GENTE: complemento básico del liderazgo de excelencia, 

es la convicción de que la productividad y la calidad se deben a las personas, por lo 

que el liderazgo consiste en formar y contar con gente que se auto motive, mas que 

motivarla. 

La función básica del líder en conformar los valores de la empresa 

comparti rlos con todo el personal y atribuir mayor importancia a la integridad y 

confianza, seguramente será leal y estará comprometido con la empresa (líder 

trasformador) , es aquel que se encarg2 de educar desarrollando habi lid ades en el 

puesto ; de asuspier el crec imiento d el person al a largo p lazo; de entrenarlo en el 

trabajo; de aconsejarlo y apoyarlo en la resoluc ión de problemas . y de confrontarlo 

cuando el individuo no rinde lo SJfi ciente o le fa: ia. 

El líder de excelencia se in teresa generalmente en su gente y confía en ella , 

porque el factor humano puede ser la mayor riqueza de la organ ización. Por el cual 

se encarga de elegi r gente de calidad y deshacerse de todas aquellas personas que 

no sean susceptibles a la educación y aplicación de los valores de la organización. 

SENCILLEZ Y EQUIDAD: El liderazgo de excelencia establece estruct11ras y 

sistemas sencillos. Establece canales de comunicación abiertos , de tal forma que la 

sinceridad, la lealtad y la con fianza sean sucesos comunes en la organización 

Promueve estructuras io su fi ciertemente flexibl es par-a favoreci:~r los cambios que 

demande el medio ambiente. Por otra parte, el líder de excelencia se preocupa 

porque los s istemas y estructuras establecidas proporcionen a! person al u na justa 

retribución. prestaciones de trabajo superiores a lo normal y un ambiente 

organizacional en donde la gente se sienta feliz porque ha encontrado en el trabaio 

una oportunidad de real ización perso11al. 



OBSESIÓN POR LA CALIDAD. El liderazgo de excelencia adopta la calidad 

en el producto o servicios al cliente, como una forma usual de vida, el hacer bien las 

cosas y a las cosas y a la primera y proporcionar un servicio adecuado son 

condiciones sino que requieran de una preparación continua y tenaz del equipo 

directivo y de todo el personal. El líder de excelencia pone el ejemplo siendo una 

persona que hace cosas de calidad . 

5.3.2 PERFIL DEL LÍDER DE EXCELENCIA 

Del modelo de Greiner se infiere que, si no se toman en cuenta a ciertas 

variables , la característica de la personalidad o el esti lo de liderazgo del dirigente no 

siempre garantiza el éxito de la empresa, ya que el estilo de liderazgo debe 

adaptarse tanto a las particularidades de la organización (edad y tamaño) como a su 

cultu ra. Por tanto, el estilo de liderazgo con más factibilidad de éxito es la situación o 

de continenc ias especificas de cada organización. 

Lo cierto es, que todas aquellas personas que no se distingan por ser lideres 

natos y tengan la posibilidad de ejercer un cargo directivo. Deberán aprender y 

desarrollar ciertas cualidades y conocimientos necesarios para alguien que aspire a 

ser líder de excelencia. 

5.3.3 CUALIDADES O CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

A partir de los resultados de las diferentes investigaciones para determinar las 

cualidades del lider son n 

Dominio de si mismo: Esta vi rtud con siste en el control de los impulsos, en 

mantener la sernnidad. en actuaí con objetivid ad y poseer una gran confianza y 

seguridad en si mismo, para inspirar confianza a su subordinados. El dominio de si 

mismo implica una gran disciplina para no ser esclavo de los impulsos y tener la 

capacidad moral para ejercer la autoridad. Esta cualidad leva implícita la seguridad y 

.:i i\ ndrew i. D!.1b rin " J. idcLll60 ¡ F ~t cil ~ PRE :-'<TICE may. :\1éxi..:o, !909. 
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confianza en si mismo, que nace de la certeza del dominio propio y del conocimiento 

de la situaciones que se van a dirigir. Obtener la confianza de los demás exige de la 

confianza en uno mismo. 

Iniciativa: Una característica primordial en el líder, es la iniciativa. Tomar 

decisiones acertadas , resolver conflictos, establecer un clima de trabajo que motive a 

la gente y todas las labores del dirigente, se fundamenta en la facultad de tener 

iniciativa que proporcionen y faciliten el logro de os objetivos de la organización . 

Sentido común: Uno de los directivos mas prominentes y que necesita un 

líder es el sentido común para delegar y ejecutar correctamente, para adaptarse a! 

cambio, para tratar a su gente como le gustaría que le tratase a el. para entender a 

los clientes, para establecer estructuras sencillas, para actum en lugar de solo 

planear, para acercarse a su gente, para mejorar la calidad y para la multiplicidad de 

funciones del dirigente. el ingrediente principa l el sentido comú n. 

Optimismo : Un 1 íder tiene i a c apacidad p ara en contar el 1 ado positivo de 

todas las situaciones , para confiar en el futuro y en su gente, y para aprender de los 

fracasos y los errores . El líder disfruta de su puesto, posee una ferviente pasión por 

ganar. porque tiene la certeza de que el triunfo no es cuestión de casualidad sino cie 

tenacidad. 

El líder de excelencia considera los problemas y los conflictos como una 

oportunidad insospechada d e mejoría. La actitud optimista y amable del gerente 

infunde en sus subordinados confianza y les ayuda a ser mejores . La motivación de! 

personal a su cargo, depende de que ei gerente trasmita una actitud de espera ,za y 

optimismo hacia el trabajo. 

El optimismo va de la mano con una actitud positiva que se traduce en 

alegría, gen tileza y amabilidad para con los demás. Un jefe déspota y pesimista 

raramente conseguirá el apoyo c.ie su gente. Uno de los factores motivadores más 
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s-enci i1os y absolutamente gratuitos es la sonrisa. Que constituye el mejorJngrediente 

para realizar bien el trabajo v establecer un ambiente de cordialidad y confianza . 

Sinceridad, justicia y lealtad : Si ia lealtad, ia confianza y la sinceridad son 

valores de la empresa sobresaliente, es obvio que la sinceridad, !a justicia y la 

lealtad del líder en su acti tud y comportamiento hacia la organización , los 

proveedores, los clientes, y el personal de la empresa, son primordiales. 

Una conducta sincera y justa engendra en e! personal compromiso y le3ltad 

hacia la empresa. La justicia es la virtud que inclina a cada dar a cada uno lo que le 

pertenece. El respeto y admiración do les subordinados esta en relación directa con 

ia imparcialidad del lí(Jer. 

Por otra parte, el gerente que sientf. amo: y la firje!idad por la empresa y !os 

valores que en esta prnvalecef'l, que liEne puesta la c3111 iseta , que tien e fe en e! 

producto o servicio que presta . Oue se sientc:i pa:te de la organización, inspire y crea 

estos sentimientos en quienes lo rodean. 

Espíritu de logro: lndud;jbiemente, todos !os lideres sieGler; ~q1a gran 

satisfacción al lograr resu!tc;dos especifisos. Un !Juen ejecutivo fij2 metas ciaras y 

especificas y hace particips de estas a su gente; de ta! forma que lodos sabe!"\ hacia 

donde dirigií sus esfuerzos y !es resu !t'1dos que esperan obtcnuí, iP. cc;nstrucc:ión e!'" 

las metas es motivo de satisfacción y autoneal ización del líder tr asfo;rnador. 

Senci!lez y humildad: quedo atrás la época en que !a arroganr::é'. ia ;:;itivez y 

e! orgullo, eran elernentc•s i!'!d ispensables cie! lider. F'oí el cont;ario. 0: mornentr. 

cercan ía de !a gente y humiidoci par a ere,:;: c;:;n:;;cones, 2! 1T;o11ci: j,;.J' ;:;c.'3 c1Jalidad 

no se i1ace en e 1 sentido p r::gOíati·.;o . sir:o qu(~ EJ i 1id;::r d8be p oset~r ! a m ent;ilidmi 

abierta par3 reconoceí sus e~rore:=; v a:-:-2pta:--!~ 0 y rnejí)far d:-~t C"J~ dfa . Solo así es 

posible lograr el respeto y la confianzo de i•Js demás. La empat:a y la sirnpatia son 

indispensab!es para lugrar !<. ~xcei d; ;c; ;:i en 3: liderazgo. 
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Hasta este momento se han enumerado las cuDlidades y conocimientos de un 

lider, pero esta lista es enunciativa y no limitativa , es decir c,:a !w.iier otra cualidad o 

virtud que se cultive, servirá para enriquecer la persona lidad del lider. Presenta con 

más detalle las características dE! l ider de excelencia. 

Ahora bien , si estas son las cualidades del líder como individuo ¿cuáles son 

las caracteristicas de un equipo di rectivo o el grupo de jefes y/o gerentes de una 

empresa que aspire a la excelencia? 

A continuación se menciona otras cualidades deseables en un equipo 

directivo que tenga la int8nción seria de lograr la exce lerw i ~ en su organización . 

Unión: establecer u110 cultura de excelencia requiere la ex istenc ia de un 

grupo directivo integrado y unido perm ite a los directivos ,;:. ti"abaj3r con fluidez y 

eficacia . Aprender él tr ab3;a1 en "'quipo, tratar o)r; sinGerídad v .. :!:ira;nentG los 

conflictos y deslindar las difGrencia;:; person ales de las del trnbajo diario. ·Jo. 

indispensable para logra ia unión del grupo di rectivo. Los esfuerzos por lograr ia 

excelencia y la calidad serán inútiles si ios directivos no fcrmein un eqü ipo integrado. 

Participación la pJ; t'ci r:,ación es indispensat•!e er1 el ~1wpo drrectivo, ye, que 

si esta no existe a ni·1iol directivo, mucho menos (:)Xistirá en otros niVEOies. L8 

excelencia exige de la participación de todos los miembros de !a ernpresa . 

La é1cirninistraci6> par;ic ipativa implica la distribJción do! poder· y !a 

resµon sc·ibilidad. y ei con-1pron 1¡sc \~ ntre !os in teg ra '. 1te~: do! equi po de gestión. 

Justicia: Dar a cada quien lo que se merece (sueldo, p:estacio11es jus tas, 

sentido de pertenencia , re ali zación . respeto, amor, cal:dad dr, •; ida en e! trabajo . Etc.) 

Es indispensable para lograr la excelencia . 
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Un equipo directivo justo y honesto es el fundamento para la existencia de la 

calidad y la productividad a los empleados, si existe una adecuada remuneración y 

un clima organizacional pobre. 

Compromiso: La calidad y la excelencia requiere de un grupo directivo que 

se involucre y se comprometa con la filosofía y valores de calidad servicio y 

excelencia , lo que implica la entrega absoluta de todo e 1 e quipo de dirección. Es 

necesario recordar que hay que predicar con el ejemplo. 

Disposición al riesgo: El grupo de gerentes debe estar decidido a arriesgarse 

con valentía a todas las posibilidades desventajas que existan durante la gestión 

misma, además de las ocasionadas por los cambios y mejoías. Por otra parte debe 

de poseer la creatividad y sencillez necesaria para mejorar en todos los ámbitos. 

El conocimiento y la practica de los valores de la empresa y la seria 

convicción y lealtad as iél la organización , la calidad y la gente son factores 

primordiales para generar e11 iodo ei personal el compromi::;c y ia lealtad de la que 

depende el éxi to de cualquier compafiia 2
'; . 
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Capitulo 6 La empresa 

En este capitulo analizaremos de que manera varios autores dan su punto de 

vista acerca de la definición de empresa , de que manera se distingue cada una de 

ellas. Lo que es pequeña, mediana y grandes empresas. Además de los diferentes 

tipos de empresas existente en nuestro país, sin dejar a u lado sus ventajas y 

desventajas que pudieran tener cada una de el la. Viendo !a forma en como el 

Trabajador Social se desenvuelve en esta área utilizando métodos para e! 

mejoramiento de estas instituciones y detectando sus necesidades que se presenta 

dentro de la sociedad. 

La empresa la definen como 

"Lugar donde se crea riqueza, elia perm ite por1er en operación recursos 

intelectuales, humanos, materiales , fi nancieros para extraer. pror1ucií, trasformar, o 

distribuir bienes y servicios. con objetos fijados por una administrac ión, in terviniendo 

en diferente grndo, los motivos d<~ qanancia y utilidad socia i".2:', 

El concepto de empresa, es uno de los conceptos mas difíci !es v su definición 

aun esta en proceso de estructuración ya que existen varias opiniones de !o que es 

o de lo que debería ser. 

Podemos decir que "ia empresa esta con siderada como la unidad de 

producción de bienes y servicios para satisfacer un mercado."26 es relevante que en 

este concepto se entiende que tanto la maquinaria , sistemas, y recurso humano tiene 

un fin comün que es el de producir bienes y servicios y este pensamiento !es ayuda 

a tener una coordinación para lograr un desarrollo adecuado tanto parn la empresa 

como para su propio progreso .. 

~s Rl' }l:" Pon ~e. Agustín. ,.\ dmintstración ck· Ernpri:sas. 
_!,, Rey..: ~; Pon(c. 1\gustín .\d1ninistr;,_1..;i ;):¡ ch: Empri:::;::i5 

J 16 



El .desarrollo de la empresa es imposible sii:i un víncu!o. socia! estrecho y 

duradero. Ello implica, y realiza por otra parte, una solidaridad entre todos los 

elementos que trabajan en una empresa : duefios, jefes, Tíabajadores, empleados, 

etc. 

Y las empresas vienen también a construir u no de los principales factores 

que intervienen en el desarrollo económico de un país y que por ende se refleja en 

cada uno de los habitantes. 

La empresa frecuentemente desempeña, o puede desempeñar, varias 

funciones o papeles en nuestra sociedad entre ellas: 

a) Responde a la demanda concreta de los consumidores 

b) Crea nuevos productos o servicios 

c) Ayuda a mantener o disrni11u ir los costos y precios a los nivel•~s más bajos, 

mediante ia competencia. 

dj Genera empleos. 

e) Construye el crecimiento económico. 

Toda empresa independ ientemente de su tamaño y capacidad rroductiva es 

c2paz de desempeñar lo::; anteriores papeles ante ia sociedad . 

6.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

"La empresa esta formada po> lrns clases de elementos" : 

SIENES MATERIALES: 

• Edificios 

e Instalaciones 

• Maquinaria 

• Equipos 
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• Instrumentos o herramientas 

• Las materias primas 

• Las materias Auxiliares 

• Los productos terminados 

• Dinero 

• Valores 

• Acciones etc . 

SISTEMAS: 

9 Sistema de producción 

• Sistema de ventas 

• Sistema de finanzas. 

• Sistema de organización 

• y administración. 

HOMBRES: 

• 

• 
• 

• 
• 

Obreros calificados y no calificados 

Empleados calificados y no calificados 

Los supervisores 

Los técnicos 

Altos ejecutivos 

Directores 27 

Este ultimo es nuestro !Ama de in terés y se integran en los recursos humanos 

y de s0r-;icio, implica u n;;i disµosic1ón voluntaria de ia persona esta será contratada 

siempre y cuando para la empresa u organización sea pmvechosa su presencia, y 

sus objetivos de trabajo sean ei complemento con los que ahí se han fijado pod:án a 

disposición de las organizaciones los recursos humanos que poseen y su máximo 

esfuerzo. Las experiencias, 1 os conocimientos, habilidades etc, son intangibles, se 

:'. "' Arias Galicia, Ft?m~nJo "..-'\clmirn strnc ión ck f~r(ursüs }[ umanos. i\léxiro 19i5. 
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manifiestan solamente a través del comportamiento de las personas en las 

organizaciones se ha pensado que los recursos humanos no cuentan nada y que 

no tienen connotación económica alguna por tanto son los que menos atención y 

dedicación han recibido en comparación a los otros dos tipos de recursos". 28 

Las personas son mucho más que un simple factor productivo en los planes 

de los administradores. "son miembros de un sistema social de muchas 

organizaciones; son consumidores de bienes y servicios y, por ello influye en forma 

vita l sobre la demanda; son miembros de fami lias, escuelas, iglesias, y son 

ciudadanos."29 

En pocas palabras, los admin istradores y las personas que guían son 

miembms ínter actuantes de un sistema social amplio . 

Las personas actlian en diferen tes papeles pero también son diferentes entre 

ellos. No existe la persona promed io. Aun exista personal que coordine ciertas 

actividades, esto ayudara a tener 1 a unidad de funcionamiento. Los servicios, las 

oficinas , y los obreros tienen cada uno su propia actividad, siendo la administración 

lo que les coord ine y relaciona . 

Es de importancia hacer mención de lo que es una empresa publica y una 

empresa privada ya que cada una de estas desarrolla tal vez actividades iguales 

pero se diferencia en que una su beneficio es para un gremio, organización etc. Y 

otras son creadas en beneficio de una población , comunidad en general , y el capital 

con el que se: ha creado es gubernamental. 

Describimos los tipos de propiedades que existen en relación a la empresa, 

es importante hacer una referencia porque debemos analizar cuales son los fines 

de las empresas que analizaremos adelante. 

23 Arias Ga!icia Fe rnando ' 'Aclmin istra-:ión de Recursos Humanos, Méx ico 1975 . 
~<) Koont o·d0m~ell y \Vc i!n;ch "eiem-?ntcs de admnistral.'.io11" tvlexico i975 . 
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EMPRESA PRIVADA: Busca la obtención de un beneficio económico 

mediante la satisfacción de a!guna necesidad de orden genernl o social. 

EMPRESA PUBLICA: Tiene como fin satisfacer una necesidad de carácter general o 

social , pudiendo obtener, o no un beneficio."3º 

Cuando la empresa se compone de varias personas, su existencia se inicia, 

desde el momento que firma un contrato de sociedad . Los tipos de sociedad mas 

conocidos son las siguien tes: 

Sociedad colectiva 

Sociedad Comunitaria 

• Sociedad Anónima 

• Sociedad Limitada 

La sociedad Colectiva es de tipo personalista. En el la , los socios con nombre 

colectivo y bajo principio de responsabilidad personal o limitada y otros con 

responsabilidad ilimitada. 

La sociedad Comunitaria: análoga a la anterior, pero presenta socios con 

responsabilidad limitada y otros con responsabilidad iiimitada. 

La sociedad Anónima es la que desde el punto de vista de organ ización mas 

nos interesa: supone ya una sociedad con capital propio, dividido en acciones . con 

una denominación objetiva y bajo e 1 principio de responsabilidad limitada ue los 

socios frente a la sociedad , explota una actividad mercantil. 

Por ul timo la sociedad Limitada es muy s emejante a 1 a anónima, s oio que 

cada nuevo socio tiene que ser aceptado por los anteriores. Con e!lo inten ta 



nrediante la limitación de las personas que en ella pueden intervenir. Eludir una 

reglamen tación rigu rosa y reducir parte de los gastos de una sociedad completa." 31 

6.2 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Según Nacional Financiera 32
, Las definiciones de Micro y Pequeña empresa 

son las siguientes: 

Micro empresa: es aquella que ocupa hasta 15 trabajadores y cuyas ventas 

no exceden los 900,000 pesos ai año. 

Pequeñ;:i emprnsa : Es aque!la que ocupa entre 16 y 100 trabajadores y cuyas 

ventas sean superiores a ios 900,000 pesos, pero no mayo;es de 9,000,000.00 de 

pesos al año. 

A las características cuantitativas de las defini::iones :,ntericrt;;::; riebsrncs dP 

tener en cuen ta lo siguiente: 

a) El carácter tan personal que adquiere la administración: L~1 empresa se 

identifica con la dirección . expuesta a grandes problemas de supervivenc ia y 

el proc:eso de torna de decisiones es muy simule y 1.0piC:o: 

1 ntuición-d eci sión-acción. 

b) La no-especiaiización. La dirección de la empresc; y los empleados 

frecuentemente desempenan varias tareas. 

e) El sisten1a do infonT1rtción interna pry;o con:p!qo c:ue permite un;i 

r;orriunicélción n-.ucho rnás rár:iida, entre i<1 di~e:~ r:;i ó:1 y !os trabajadores. de 

fo;·m a ascer1denle y c!escendent-::. 

a·1 El sistema sencillo de información externa , que p•.mn ite una comunicación 

más sencilla, porque e! mercado se e ílcuen tra más cercano (psicológica y 

geográf!carnente). 
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e) La búsqueda de un entorno estable. Parte fundamental , debido al poco peso 

económico que tiene sobre su medio Socioeconómico. 

Es importante señalar que la sociedad mexicana se enfren ta a serios 

problemas económicos , entre los cuales la falta de empleos, es más grave y más 

urgente de solucionar. En el pasado, teníamos la certeza de que la gran empresa y 

el estado, eran las principales fu entes de creación de empleos y de desarrollo 

económico de un país . 

Pero sin embargo, en la actual idad no tienen la capacidad para ser el motor 

principal del impulso med iano y largo plazo. Porque enfrentan una serie de 

impedimentos. 

En la actualidad , imposible seguir contando con la gran empresa y el estado, 

pa ra hacer reaccionar nuestra economía, esto se lograra solamente promoviendo e 

impulsando en forma vigorosa !o creacirin de micros y psqueiias em~ r esas. porque, 

estas empiezan a jugar un oapei importante en nu es tra econom ia. 

El micro y pequeña empresa proporciona un ambiente de trcibajo más propicio a las 

aspi raciones de sus trabajadores Es incuestionaule que 'ª gran empresa con su 

división de tareas y su extr·ema sistemati1ación . ha desaparecido en sus 

trabajadores todo interés con respecto a su realización profesional. 

En este tipo de empresas , !a relación patrón trabajador se rea lizan de manera 

personal . Es corn1~1n que ins cost•Jcli;:mt2s de Trabajo sociai tengan la in tención de 

formar parte de una empresa. 

En la micro y pequena empresa , debido a su organigr?.ma sencil lo y su no tan 

marcada división de ta reas, !os tra bajadores se sienten importantes , pues se 

encuentran cerca de los centros de decisión y. por lo tanto, es mas fácil proponer 
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ideas o ciertas mejoras , pues los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad 

quedan reducidas a una mínima expresión , estableciendo fácilmente contacto con 

su patrón . 

La micro y pequeña empresa debe crecer, a través de reinversión de 

utilidades olvidándose del apoyo financiero de instituciones privadas y del gobierno, 

para garantizar su desarrollo. 

6.3 GRAN EMPRESA 

Según Nacional fim~nciera, 33 la definición de gran empresa es la siguiente: 

Gran empresa: Es aquella que ocupa mas de 250 Trabajadores y cuyas 

ventas son superiores a los 20 , 000,000.00 de pesos al año. 

Este ente económico, na sido duraníe Jf1os, el principal promotor del 

desarrollo económico en nuest;o país. Pero actualmente esta lim itada, en lo 

referente a la creación de empleos 

La importancia que tienen para la gran empresa la toma de decis iones, se ve 

afectado por su tamaño, su organización y su administración, que no le permi te 

tener la fl ex ibil idad necesaria para enfrentar las nuevas necesidades y exigencias, 

de un mercado en con~tante cambio . 

La gran empresa es capaz de generar una producción masiva de mercancías 

y como c:onsc;cuenci¿ de Esto , dism:nui; cos to, a través de, una economía de escala. 

Pero corno consecuencia de esto se ve afectada , porque pierde flexibilidad y 

adaptación a los nuevos requerimientos de! mercado. Este ti po de empresa 

(grande), no resulta ser el campo mas propicio para la innovación. La pequeña 

empresa es más creaiiva. 
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Con la implementación de nuevas tecnologías, la gran empresa aumentara su 

producción, pero desplaza al mismo tiempo, a un gran numern de trabajad ores. Por 

lo tanto, es utópico creer que esta empresa proporcionaran , la gran can tidad de 

empleos de algunos países industrializados, se debió en gran parte al micro y 

pequeña empresa. 

Las grandes organizaciones en la actualidad no ofrecen una respuesta 

satisfactoria a las neces id ades de desarrollo de sus trabajadores, con la 

implementación de nueva tecnología computarizada, los trabajadores se ven 

desplazados de sus trabajos. Pasando a formar parte ele las estad ísticas como 

desempleados. 

6.4 DIVERSOS TIPOS DE EMPRESAS 

Existe Una diversidad de formas de agrupar y dife re nci;:::~ !2'.i é:m p:·,~:.;e: s, 

nosotros retomaremos el listado que hace 
34 

Industrias primarias, que abastecen otras industrias nacionales: 

º Energía eléctri ca 

• Petróleo 

• Gas 

• Carbón 

Extracción de minerales metálicos 

e [xtracciOil cie lll ine1·,:::ies pa;·a productos químicos 

$ Extracción de madera 

• Ganadería 

~ Pesca 
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Industrias de producción intermedia; que crean demanda para múltiples 

industrias nacionales a la vez que abastecen a muchas otras industrias: 

• Productos de petróleo 

• Productos de carbón 

• Hierro y acero 

• Productos químicos 

" Pape! y Productos de papel 

.. Textiles 

Servicios necesarios para el desarrollo industrial. 

• Trasporte 

~ Comunicaciones 

• Depósitos y almacenes 

º Obras publicas 

• Banco y otras instituciones financieras. 

e Otros servic ios. 

industria de bienes L~ rrn in adcs . que crean dem2ncJa para numerosas 

i:1dustrias nacionales: 

• Productos alimenticios 

º Bebidas 

• Tabaco 

º Calzado, prendas de 'Jestir 

• Muebles y accesorios 

º Maciern y corcho 

• Productos de caucho 

• Productos Minerales no ~víetálic0s 

• Procluctos metál icos 
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• Aparatos y accesorios eléctricos 

• Equipos de trasporte. 

• Industri as manufac tureras diversas. 

Otro listado clasificado de manera más simple a las emprnsas es la siguiente: 

Empresas de Bienes y ser;icios de consumo finai: 

s Productos 

Productos Alimenti cios 

Bebidas 

Tabaco 

Prendas ele vestir 

V ivienda 

Muebies y acce~mios 

Ap~iratos y accesorios e!éctri c0s 

Combustible y engría 

Otros artículos de consumo. 

Servicios 

Comunicac ión 

Trasporte 

Deposito y al m.Jcenas 

Bancos y otras instituciones bancarias 

Comercio 

(:J0bierno 

Olros servicioo; 

Emp~esas de Bienes y servicios de consumo industria!. 

Energía 

Eléctrica 
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Petróleo y gas 

Carbón 

Materias primas orgánicas: 

Agricultura 

Ganadería 

Pesca 

Se!vicuitura 

Meterías primas inorgánicas. 

Hierro y acero 

Productos químicos 

Pare! y productos de pape! 

Materiales de construcción 

Textiles 

Productos metálicos 

Maquinaria y sus refacciones 

Aparatos y accesorios eléctricos 

Equipo de trasporte 

Otros materiales. 

6.5 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA FRENTE A LA GRAN 

EMPRESA 

6. 5.1 VENTAJAS 

1.- La pequeña empresa. debido él su tamaño y estructura senci ll a es más fl exible 

ante los cambios en materia legislativa y de su medio socioeconómico. 

2.- Las decisiones se toman de forma sencilla , pues quienes intervienen en la 

· direcc ió1r so;i los propietarios y sus más cercanos colaboradores. 
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3.- Por su tamaño permite establecer relacion es personalizadas con empleados 

clientes y proveedores. 

4. -Los empleados se sienten comprometidos con ia operación del negocio, 

desarrollan su creatividad y utilizan mejor su imaginación. 

5. -EI mercado generalmente es !ocal o reg ional , que permite conocer mejor a los 

cl ientes o consumidores. 

6. -Utiliza los recursos locales, estimula la economía y es fuente de empleos. 

6.5.2 DESVENTAJAS 

1. - La pequeña empresa se caracteriza por su proceso de ton•a de decisiones rn~1y 

simpie y rápida: intuición-deci5ión-acción. 

2. -La no-especializac ión de los trabajadorns, al desempei'ia~ varies larnas en !a 

empresa . 

3.-AI no tener una producción masiva de productos , no puede ahorrar en economías 

de escala. lo que se refleja en el costo poí artículo. 

4.- la pequeña empresa no ti e1K: Lin oporte considerable a la econom ía. en 

comparación con la gran empresa . 

5. -La pequeña empresa no puede tener tecnolog ía de punta, debido a los altos 

costos de esta. 



INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Método de recolección de datos 

El método de la recolección de información que se ocupo fue el de cuestionario. 

Debido a que es necesario contar con la información que se pueda manejar 

estadísticamente, para determinar hacia donde se orienta cada una de las 

respuestas contenidas en los cuestionarios, para su posterior análisis, Dicho 

cuestionario fue aplicado a los estudiantes. 

Selección de la muestra 

Se manejo el universo al 100% que conforman los estudiantes de la escuela de 

Trabajo Sociai , aplicando ·¡07 cuestionarios a los alumnos y llevando acabo dos 

tipos de cuestionarios por la razona que el primer semestre y tercer semestre de 

Trabajo Socis! no llevan m::iterias practicas aun y de quinto semestre, sépfono y 

noveno coordinan tanto ma te:i2~ teóricas como practicas. Existiendo po·· parte de los 

alumnos !a coopE:ración necesaria para dicha investigación. 

Diseño del cuestionario 

Para cubrir las necesidades de inforrnacic'ln se recurrió a la elaboración y aplicación 

de dos tipos de cuestionarios, manejando e! cruzamiento de las variables y en base a 

ello formular las prnguntas, uno para los alumnos que llevan materias teóricas y otro 

para los que !levan ambas (teoría y practica). 

Dicho cuestionario se presentan a continuación. 
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GRAFICA 1.- ;, Consideras Que las materias prácticas son? 

Muy importantes 85 
Importantes 22 
Igual que todas o 
Sin importancia o 
!rotal 107 

¿Consideras que las materias son prácticas? 

--

;- 0% 

0% 

79% 
21 % 
0% 

0% 
100% 

ºMuy im~ortantes 11 lmp_ortantes O Igual que '.odas O _Sin importancia 

INTERPRETACiON 

El dato obienido nos confirma que las materias prácticas son muy importantes para 

la carrera de Trabajo social. 
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GRAFICA 2.- ¿Las materias que se te imparten responden a tus necesidades . 
1 actuales de formación? 

Si 85 79% 
No 20 19% 
No contestaron 2 2% 
rrotal 107 100% 

¿Las materias que se te imparten responden a 
tus necesidades actuales de formación? 

2% 

wSi 

ii!!No 

o No contestaron 

F'odemo:~ apreciaí q11 e cada Uí:;j de !os ;n3te;ias que s•:; rrna !izan eri el transcurso de 

!?. íom1ación académica de! 2!urn iiG, r;;s¡ionde a las nGcesidades que se ies v2n 

presen tJndo durante su estancia en e! piantel de ia escuela y atendiendo las 

necesidades y demandas que requ ier8 la misma sociedad, y elementales para los 

problemas sociales a los que hace el Trabajador Social. 
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GRAFICA 3.- ¿De los siguientes motivos señala por el cual ingresaste a esta 
carrera? 

Porque no álcense luqar en otra escuela 120 19% 
Por indecisión 10 9% 
Por problemas personales 3 3% 
Por no estar en mi casa 2 2% 
Para no trabajar 2 2% 
Por vocación 4 4% 
Porque esta carrera llena mis expectativas 63 58% 
Por invitación 3 3% 
Para tener amiqos v amigas o 0% 

Total 107 ! 100% 

¿De los siguientes motivos señala por el cual 
ingresaste ha, gstá carrera? 

.i 20 

10 

3 

2 

2 

4 
-- -- - []"FbíqUe no a1cence-1Ugar en otra esct.!eia 

• Fbr indesicion 
o Rlr problerre s personales 
o Fbr no estar en rri casa 
li Para no trabajar 
o A:Jr vocac1on 
11 Porq ue esta carrera llena rris espectativas 
o Fbr invitacion 
• Para tener arriges y arrigas 

INTERPRETACION 

Nos damos cuen ta por medio del grafi co que se tiene, cuf: !a mayoría de !os 
al u1nnos de Trabajo social están conformes con la carrera que e~:tá n cursando y que 
llena las expectativas como estudiantes. Lo cual también se preser1tan diferentes 
cri terios del estud iante de no haber podido entrar a la carrera que ei!os tenían como 
perspectiva. 
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GRAFICA 4.- ¿Qué características consideras que debe llevar cabo o trabajar en ello 
1 para ser un buen Trabajador Social? ' 
·~ 

Participativo 1 3% __ , 
!Comunicarse Q 6% 
Creativo Q 6% 
Responsable Q 6% 
Sociable 1 3% 
Objetivo ~ 12% 
Humilde o 0% 
Comprensivo o 0% 
Asistencial 
Todas 
Total 

o 1 0% 
21 64% 
107 100% 

¿Que características consideras que debe llevar 
acabo o trabajar en ello para ser un buen Trabajador 

Social? 

6% 

iNTERPRETACIÓN 

: CJ Participativo 

1 
!1íJ Comunicarse 

o Creativo 

: o Responsable 

: 11 Sociable 

. G Objetivo 
1 m Humi lde 

· D Comprensivo 

· 11 Asistencial 

l!I Todas 

Los resultados nos hacen ver que el trabajador Socia! ti ene que tener presente las 

características o cualidades que los identifica como seres humanos y que cada día 

que pasa se requiere contar con e!las ya que son pocos los profesionistas que 

cuentan con e!ios. 
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@ RAFICA 5.- ¿Qué ex~~ espe¿ificas tienes de la carrera de Trabajo S~cial "f] 
,.... .. .,._ ....... ~~--·--------~. -~--

¡ 
·~ 

Buen futuro 19 18% 

Fracaso 2 2% 
Alternativas de trabajo ~6 43% 

Terminar la carrera 27 25% 

Satisfacción 13 12% 
Total 107 100% 

¿Que expectativas especificas tienes de la 
carrera de Trabajo social? 

o Buen futuro 

li!I Fracaso 

o Alternati vas de trabajo 

H\TERPRETAC !ÓN 

o Ten11inar la carrera 

11 Sati sfaccion 

Estamos observancia que el Trabajador Social tiene e.xpectativas específicas corno son las 

al rernati\ as de trabaj o, termina r su ca rrern y un buen fu turo. Parn que esto se culllpla Sé: 

requeri rá de cada estudian te parn cumplir con !as llletas que: tengan. 

i ~: · ~ 
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GRAFICA 6.- ¿Crees que elegiste la carrera de tu agrado? 

Si 88 82% 
No 19 18% 
[Total 107 100% 

¿Crees que elegiste la carrera de tu agrado? 

DSi 

•No 

INTERPRETACIÓN 

Los resu ltados nos ayudan a observa r que un 82% los alumnos de la escuela de 

Trabajo Social elig ieron la carrera que llenaba con el perfil y principal mente que 

cuenta con el agrado de cada uno de ellos que la están cursando . 
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GRAFICA 7.- ¿Consideras que la inducción que te proporcionó la escuela al 
momento de entrar a la carrera fue? 

Muy entendible 7 7% 
Entendible 65 61 % 
Regularmente entendible 31 29% 
Mal entendible 3 3% 
rrotal 107 100% 

¿Consideras que la inducción que te 
proporcionó la escuela al momento de entrar 

fue? 

3% 7% 

O Muy entend ible 

• Entendible 

O Regularmente entendible 

O Mal entendible 

INTERPRETACIÓN 

Aquí los resu ltados nos indican que 61 %, en el transcurso del curso propedéutico 

es entendible para cada uno de los ingresados que entran a la carrera de Trabajo 

Social dándoles alternativas a cada uno de los estud iantes para que conozcan lo que 

hace el Lic. En Trabajo Social y poder estar seguros del paso que va a dar durante 

su futura formación profesional. 
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GRAFICA 8.-De las áreas de intervención ¿cuál es la que te gusta mas? 

Salud 22 21 % 
Educación 30 28% 
Empresarial 29 27% 
Jurídico 10 7% 
Comunitario 3 3% 
Asistencial 2 2% 
EcoloQía 3 3% 
Educación especial 8 9% 
Pmmoción Social o 0% 
Total 107 100% 

¿De las áreas de intervención ¿Cual es la que te gusta mas y 

3% 

2% 

7% 
porque? 

0% 

INTERPRETACIÓN 

[J Salud 

l!I! Educacion 

O Empresarial 

D Juridico 

• Comunitario 

O Asistencial 

•Ecología 

O Educacion especial 

• Promocion Social 

En un gran porcentaje observamos que solo algunas de las áreas de intervención del 

Trabajador Social tienen mucha demanda como lo es Educación 28%, Empresarial 

27%, y Salud 21 %. Solo un pequeño porcentaje se distribuye el área comunitaria , 

asistencia, jurídica y ecología Lo cual se debe dar a conocer estas áreas más para 

que exista estabilidad en ambas y poder aprovechar ampliar mas el área 

·emprendiendo cada· una de las demandadas. 
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lreórico 
Práctico 
IAmbas 
rrotal 

GRAFICA 9.- ¿En que grado tienes que maneiar los conocimientos? 

2 2% 
77 72% 
28 26% 

107 100% 

¿En que grado tienes que manejar los 
conocimientos? 

Teóricos 
2% 

72% 

INTERPRETACIÓN 

O Teoricos 

11 Practico 

O Ambas 

Se observa que para el alumno es importante que al momento de ingresar, 

comience a llevar acabo a la práctica los conocim ientos aprendidos , desde 

investigaciones a instituciones, como el identificar las funciones teóricas y practica 

del Trabajador Social. 
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GRAFICA 10.- ¿De los campos de acción donde interviene el Trabajador 
Social los consideras que son? 

~mplios 169 65% 
Limitados ~6 24% 
Desconocido 12 11 % 

¿De los campos de acción donde interviene el 
Trabajador Social los consideras que son? 

Desconocido 
11% 

Limitados 
24% 

INTERPRETACION 

El Amplios 

•Limitados 

o Desconocido 

Podemos observar que el Trabajador Social tiene diferentes áreas ampl ias dentro 

de su profesión. Lo que se requeri rá por parte de los futuros profesionistas dar a 

conocer sus funciones dentro de cada una de las áreas para que no tengan 

limitaciones , o desconocimiento acerca de la carrera. 
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GRAFICA 11.- ¡ Para ti aue es emprender? 

!Aplicar 
Realizar 
Llevar acabo 
Iniciar 
[Tomar iniciativa 
[Total 

Tomar iniciativa 
68% 

1 1% 
10 9% 
11 ~0% 

13 ~2% 
72 68% 
107 100% 

¿Para ti que es emprender? 

Aplicar 
1% 

Realizar 
9% 

Llevar acabo 
10% 

Iniciar 
12% 

INTERPRETACIÓN 

@Aplicar 

11 Realizar 

O Llevar acabo 

O Iniciar 

•Tomar iniciativa 

Como indica la grafica , la mayoría de las respuestas se orienta a la opinión de quP. 

emprender es tomar la iniciativa con un 68% y es importante mencionar que en 

bajo porcen taje es iniciar, llevar acabo, realizar y aplicar. Lo que nos indica que 

tienen conocimiento acerca de emprender. 
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GRAFICA 12.- ¿De acuerdo a tu opinión un Trabajador Social e ebe ser Emprendedor? 

Si 

No 
!Total 

107 100% 
o 0% 
107 100% 

¿De acuerdo a tu opinión un Trabajador Social 
debe ser emprendedor? 

No 
0% 

Si 
100% 

INTERPRETA.CION 

DSi 

11 No 

De acuerdo a la formación del alumno y dentro del plan de estudio de la carre ra de 

Trabajo Social , se le da la formación al alumno para identificar dentro de cada 

institución o comunidades ver las necesidades y problemas que existen , dándole 

alternativas de solución al píüblema presen te tomando la iniciat iva y apoyándose de 

los iideí8s naturales para buscar alternativas de solución a cc;da prob lema. Lo cual 

se considera que un trabajador Social es una persona emprendedora 
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Nace 

Se hace 

li\mbas 

;Tota l 

GRAFICA 13.· ¿Para ti un Emprendedor? 

5 5% 

1143 40% 

59 55% 

107 100% 

¿Para ti un Emprendedor? 

Nace 
5% 

' ! 

[JNace ¡ 
Ambas 

55% \ 

\~ 

Se hace 
40% 

O Ambos 
li'.!I Se hace I~ 

INTERPRETACIÓN 

Conforme a los resultados que se muestran en la grafica la mayoría de ios 

encuestados consideran que un emprendedor nace y se hace, durante el transcurso 

de su vida desde su niñez hasta la edad avanzada. Lo que podemos ver que en la 

formación académica se pueden formar profesionistas emprendedores. 
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GRAFICA 14.- ¿Consideras que existe similitud entre las características de Trabajo 
Social v el Emprendedor? 

Si 103 96% 
No 2 2% 
No contestaron Q 2% 
rTotal 107 100% 

¿Consideras que existe similitud entre las 
características de Trabajo Social y el 

Emprendedor? 

No contestaron 
2% 

No 

Si 
96% 

INTERPRETACIÓN 

o Si 

•No 

o No contestaron 

Dentro de las características que se maneja como el perfil del Trabajador Social se 

menciona que tenga una marcada sensibilización , se requiere la capacidad para 

establecer con facilidad relaciones sociales positivas, tener un espíritu de solaridad, 

dejando perjuicios sociales, debe tener la capacidad de realizar análisis, establecer 

diagnósticos reales, tener autoridad moral y capacidad de liderazgo. Lo cual si se 

identifican con esta similitud un 96% para los alumnos de Trabajo Social. 
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GRAFICA 15.- ¿De los siguientes aspectos cuales son los que te caracterizan como 
estudiante? 

Confianza así mismo 124 22% l 
Ootimista ~ 6% 

/ 

l 

Responsable 16 15% ¡ 
Innovador o 0% i 

1 

frole rante 5 5% 
-1 

1
1ndependencia 1 1% 
;Concentración 

....... .......,.. . ....., 
o 0% ---: 

Creativo 3 3% : 
-..-.• 

Orientación al éxito 1 1% ¡ 
Ir ornar riesaos calculados o 0% l 

rve rsátiles o 0% 1 
1 

Gustan diriair o 0% 
1 

- , __ ,j 

No temen al enfrentamiento 1 1% ¡ 
!4 4% 

-. 
No son conformistas ! 

Planean 1 1% l 

Creen en el éxito 2 2% 1 
1 -
i Son competitivos 1 1% - - --- -~--1 

Don de mando b ~~-~---: ¡Inteligencia general -1 1~------~¡ ·...-~:...~ 

k onfianza en si mismo 13 
Buenas re laciones interpersonales ~ 4% 1 

¡ 

Motivación v enerqía jo 0% ' i 

!Tenacidad 1% 
--, 

1 1 
Cultivar su autoestima 'º 0% - - -
!Perspectivas a largo plazo 1 1% : 

¡-- ~~-~--~-- -----~~··- ....... : 
Genera su orooio trabaio o º~~ ---! 
!rodas las mencionadas 

- -~ 

22 21 % ; 

fi'o tal 107 100% 
¡ 

J 
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¿De los siguientes aspectos cuales son los que te 
caracterizan como estudiante? 

0% 

1% 

0% 

1% 

0% 

4% 

1% 

2% 

1% 

~ 5% 

1% 

0% 
O Confianza asi mismo 
• Optimista 
O Responsable 
O Innovador 
• Tolerante 
O Independencia 
6 Concentracion 
CJ Creativo 
• Orientacion al éxito 
•Tomar riesgos calculados 
D Versati!es 
O Gustan dirigir 
• No temen al enfentamiento 
• No son conformistas 
11 Planean 
• Creen en et éxito 
G Son competitivos 
O D0n de mando 
O Inteligencia genernl 
O con f1 anz¡i en s: m;srno 
n H11on :::ic r .:'l l:::irif'lnOC: in~ornQíC t"ln~ I'-'<<:: 

INTERPRETACIÓN 

6% 

De las características que se mencionan identificamos de que manera cada uno de 

los alumnos encuestados cuentan con características-emprendedoras., para crear su 

propia empresa . Y no depender o integrarse a una institución privada o pública. 
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GRAFICA 16.- ¿Crees que como estudiante, es importante la formación académica 
se oriente al alumno a? ' 

Búsqueda de empleo 15 14% 
La creación de su propia empresa 17 16% 
~mbas 74 69% 
No contestaron 1 1% 
Total 107 100% 

¿Crees que como estudiante, es importante que 
la formación académica, se oriente al alumno a? 

1% 

16% 

69% 

INTERPF{ETl\CIÓN 

O Busqueda de empleo 

• La creacion de su propia 
empresa 

O Ambas 

::..1 No contestaron 

Podemos observar que los estudiantes de Trabajo Social les interesan que dentro 

del plan de estudios, es importante que se oriente al aiumno para la creación de 

nuevas empresas como la búsqueda de empleo. Durante el transcurso de su 

estancia académica del plantel realizando ambas opciones. 
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~utocrático 
Paterna lista 
Demócrata 
Excelencia 
No Contesto 
Total 

GRAFICA 17.- ¿Te consideras un líder? 

10 9% 
~ 3% 
~6 80% 
~ 6% 
~ 2% 
107 100% 

¿Te consideras un líder? 

6% 2% 

80% 

INTERPRETACIÓN 

O Autocratico 

11 Paternalista 

O Democrata 

O Excelencia 

• No Contesto 

Dentro de las características que se requ iere para ser Trabajadores Sociales se 

menciona que deben tener capacidad de liderazgo y eso se demuestra al identificar y 

observar a cada uno de los alumnos durante su desenvolvimiento en la práctica 

comunitaria y la practica institucional. Para que de esta manera se pueda formar a 

los alumnos como un liderazgo que se requiere para emprender dentro de cada 

empresa donde interviene el Trabajador Social. 
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GRAFICA 18.- ¿Consideras aue tienes habilidades para ser instructor? 

Si 78 73% 
No 127 25% 
No contestaron 12 2% 
íl"otal 107 100% 

¿Consideras que tienes habilidades para ser 
instructor? 

2% 

INTERPRETACIÓN 

O Si 

a No 

O No contestaron 

Como podemos observar, las acciones del Trabajador Social no solo se limitan a 

contar con las habilidades emprendedoras . Sino también la mayoría de los al umnos 

cuentan con la h abilidad para poder realizarse como instructores e 1 73%. Esto se 

considera que pocos o un menor porcentaje no les interesa poder ejercer esa 

habi lidad. 



GRAFICA 19.- ¿Qué crees que necesites v se requiera para ser instructor? 

Capacitación 69 65% 
tf alleres ~5 23% 
Clases b 0% 
~mbas 12 11 % 
No contestaron 1 1% 
rrotal 107 100% 

¿Que crees que se necesite y se requiera para 
ser instructor? 

11 % 1% 

23% 

INTERPRETACI ÓN 

D Capacitacion 

•Talleres 

O Clases 

O Ambas 

• No contestaron 

Como p ociemos a preciar u n 6 5% del T rabajador S acial requiere de capacitación 

para poder ser un instructor dentro de cada una de las instituciones públicas o 

privadas. Para ser competentes al igual que los demás profesionistas. 
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GRAFICA 20. · ; cómo te consideras en el trabajo con Qrupos? 

Excelente 2 2% 
Muv bueno 126 24% 
Bueno 55 52% 
Reqular 14 13% 
Malo o 0% 
No contestaron 10 9% 
rrotal 107 100% 

¿ Como te consideras en el trabajo con grupos? 

9% 2% 

52% 

INTERPRETACIÓN 

O Excelente 

•Muy bueno 

O Bueno 

O Regular 

• Malo 

O No contestaron 

El Trabajador Social ha percibido que tiene formación académica que califica buena , 

para trabajar con grupos donde una de las cosas que reflejan es la formación que 

se le da a cada uno de ellos y el enfoque en este aspecto. 
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GRAFICA 21.-¿En que actividades has participado durante tu formación 

íl"eóricas 
Practicas 
~mbas 
íl"otal 

académica? 

6 6% 
19 18% 
82 76% 
107 100% 

¿En que actividades has participado durante tu 
formación académica? 

Ambas 
76% 

Teóricas 
6% 

Prácticas 
18% 

INTERPRETACIÓN 

DTeoricas 

M Practicas 

O Ambas 

En una mayoría de la escuela de Trabajo Social han participado en materias tanto 

ieóricas como practica lo cual nos muestra que ambas son importantes para la 

formación de ellos y de esta manera hacer frente a lo que si vive diariamente en una 

empresa o institución . 
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GRAFICA 22 .- ¡Te interesa participar en actividades escolares v extraescolares? 

Si 
No 
Total 

93 87% 

14 13% 
107 100% 

¿Te interesa participar en actividades escolares 
y extraescolares? 

INTERPRETACIÓN 

o Si 

!!1 No 

Como podemos observar un alto porcentaje de alumnos les interesa participar en 

actividades escolares y extraescolares que es beneficio para ellos mismo y para su 

formación. Y vemos que una mínima parte no les interesa por motivo de la 

disposición del tiempo. 
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GRAFICA 23.- ¿Consideras importante trabajar en equipo en el transcurso d~ 
práctica comunitaria o institucional? 1 

Si 102 95% 
No 14 4% 
No contestaron 1 1% 
irotal 107 100% 

¿Consideras importante trabajar en equipo en el 
transcurso de tu práctica comunitaria o 

institucional? 

1% 

95% 

INTERPRETACIÓN 

O Si 

• No 
D No contestaron 

Nos encontramos que en su gran mayoría el 95% consideran fundamenta l el trabajar 

en equipo, ya que el hombre por natura leza propia requ iere de convivir con las 

demás personas y logrando trabajar en equipo se logra maneras para que en grupo 

emprendan alguna de las áreas de intervención del Trabajador Socia l. 
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GRAFICA 24.- ;_A aue problemas te enfrentaste cuando trabajas en eauipo? 

Desacuerdos 22 69% 
Enemistades 3 9% 
Rencores o 0% 
IVenaanzas o 0% 
Ambas 4 13% 
No contestaron 3 9% 
!Tota l 107 100% 

¿A que problemas te enfrentas cuando trabajas 
en equipo? 

0% 

0% 

9% 

9% 

lN TERPRETACION 

O Desacuerdos 

~ Enemistades 

O Rencores 

o Venganzas 

•Ambas 

O No contestaron 

Se detecta primordialmente que uno de los problemas más comunes cuando se 

trabaja en equipo es por los desacuerdos , que existen dentro de cada grupo dt: 

trabajo como lo demuestra la grafica . Lo cual provoca las demás consecuencias de 

un mínimo porcentaje de enemistad, y rencores . Logrando durante su formación la 

integración grupal durante su estancia. 
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GRAFICA 25.· ¿Se te han presentado limitantes tanto en la escuela como en la 
práctica? 

Si 72 67% 
No 133 31 % 
No contestaron 12 2% 
íl"otal 107 100% 

¿Se te han presentado limitantes tanto en la 
escuela como en la practica? 

2% 

INTERPRETACION 

o Si 

•No 

o No contestaron 

Podemos observar que se enfrenta la gran mayoría de los Trabajadores Sociales a 

limitantes, ya sea dentro de la escuela o al momento de ejercer su profesión . 

Dependiendo del jefe o de la persona inmediata con la que cuenta que esta 

disposición del profesionista . Lo cual se limita y no demuestra el alumno lo que 

pueden hacer dentro de cada una de las intervenciones. 
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GRAFICA 26 .- ¿Qué propondrías como estudiante de Trabajo Social para mejorar 
la preparación? 

Mas comunicación 128 26% 
lnteqración de qruoos 36 34% 
Libertad de expresión 124 22% 
Tiempo disponible ~ 5% 
Ambas 3 3% 
Otros 9 8% 
No contestaron 12 2% 
Total 107 h00% 

¿Que propondrías como estudiante de Trabajo 
Social para mejorar la preparación académica? 

8% 2% 

22% 

INTERPRETACIÓN 

D Mas comunicación 

lil lntegracion de grupos 

D Libertad de expresion 

D Tiempodisponible 

• Ambas 

O Otros 

@No contestaron 

Es evidente observar que algunos de los principales problemas que se presentan es 

la integración de grupos con un 34%, falta de comunicación un 26% y libertad de 

expresión el 22%. Lo que se debe de atender todas estas inquietudes que surgen en 

el desarrollo de la instancia del alumno. 
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GRAFICA 27.- ¿Crees que requieras aspectos prácticos para ser competente con 
otros profesionistas de otras carreras? 

Si 83 77% 
No 18 17% 
No contestaron ~ 6% 
Total 107 100% 

¿Crees que requieras aspectos prácticos para 
ser competentes con otros profesionistas de 

otras carreras? 

6% 

INTERPRETACIÓN 

O Si 

•No 

D No contestaron 

En un 77% de los alumnos de la carrera de Trabajo Social consideran que 

requieren aspectos prácticos para ser competentes con otros profesionista de otras 

escuelas o carreras para que de esta manera defender y dar a conocer estos 

aspectos ... 
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GRAFICA 28.- ¡_Has llevado acabo la vinculación entre teoría y practica? 

Excelente ~ 2% 

Mucho 39 36% 
Reqular 59 55% 

Nada 1 1% 
No contestaron ~ 6% 
Total 107 100% 

¿Has llevado acabo la vinculación entre teoría y 
la practica? 

6% 
2% 

·~r- . .·. · D Excelente 

11 Mucho 

O Regular 

O Nada 

•No contestaron 
55% 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos ind ican que el Lic. En Trabajo Social es una de las carreras que 

se encuentra n vi nculando tanto lo teórico como lo práctico y los res ultados se 

muestran en el transcurso del plan de estudios con el que cuenta la carrera de 

Trabajo Social. Que el alumno al cuarto semestral com ienza a realizar tan to lo que le 

enseña en el aula como hacer frente a la problemática de afuera ten iendo como 

coordinación ambas partes. Y facilitando a unos más tal leres de emprendedores. 
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GRAFICA 29.- ¡Qué harías al momento de terminar tu carrera? 

Descansar 3 3% 
rritularte 85 79% 
Actualizarte mas 6 6% 
Trabajar 
Otro 
No contesto 
Total 

10 9% 
1 1% 
2 2% 
107 100% 

¿Que harías al momento de terminar tu carrera? 
2% 

1% 
3% 

INTERPRETACIÓN 

O Descansar 

•Titularte 

O Actua lizarte mas 

O Trabajar 

llOtro 

O No contesto 

Como podemos observar en la graíica nos muestra un 79% su finalidad es titula rse, 

para después trabajar y actualizarse mas y un mínimo porcentaje muestra 

descansar o realizar otras actividades. 
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GRAFICA 30.- ¿Cuándo te titules o egreses de la carrera piensa especializarte en 
alQuna área de Trabajo Socia l? 

Si 89 84% 
No 10 9% 
No contestaron 8 7% 
Total 107 100% 

¿Cuando te titules o egreses de la carrera 
piensas especializarte en alguna área de Trabajo 

Social? 

7% 

84% 

INTERPRETACIÓN 

O Si 

•No 
O No contestaron 

Como podemos ver un mayor porcentaje de la carrera de trabajo Social nos muestra 

que, la forma de seguir adelante es seguir preparándose para beneficio propio , es 

por ello que un 84 % tiene como objetivo el poder especia li zarse en alguna área de 

Trabajo Social. 
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·GRAFICA 1-.· i.POR QUE MOTIVO INGRESASTE$ A ESTA CARRERA? 

Por que no alcance lugar en la escuela 14 
Por indecisión 5 
Por problemas personales 2 
Por no estar en mi casa o 
Para no trabajar o 
Por vocación o 
Porque esta carrera llena mis expectativas 14 
Por invitación o 
Para tener amigos y amiaas o 
iNo contestaron Q 
iTotal 28 

¿Porque motivo ingresaste a esta carrera? 
0% 7% 15% 

0% 

0% 

D Por que no alcance !ugar en la escuela 

el Por indesicion 

O Por problemas personales 

O Por no estar en mi casa 

•Para no trabajar 

INTERPRETACION 

15% 
19% 
7% 
0% 
0% 
0% 

52% 
0% 
0% 
7% 
~00% 

El dato obtenido nos confi rma que la mayoría del grupo se encuentra en la carrera 

por que llena mis expectativas de cada uno de ellos, en el otro caso porque no 

alcanzaron lugar en otra escuela y por indecisión o problemas personales. 
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GRAFICA 2.- ¿Qué características consideras que debe tener un Trabajador Social? 

Participativo o 0% 
Comunicarse o 0% 
Creativo 1 4% 
Humilde 1 4% 
Responsable o 0% 
Asistencial o 0% 
Sociable l2 7% 
Comprensivo 1 4% 
Objet ivo 1 4% 
[Todas 19 67% 
No contestaron 3 10% 
rrotal 28 1 100% 

¿Que características consideras que debe tener un Trabajad or 
Social? 

4% 

67% 

INTERPRETACIÓN 

o Part icipatiill 

!!! Comunicarse 

o Creatiill 

o Humilde 

• Responsable 

o Asistencial 

lii Sociable 

o Comprensiill 

• Objet iill 

•Todas 

o No contestaron 

Nos damos cuenta por medio del gra fico que el Trabajador Social tiene presente 

estas caracteristi cas como profesionista. Lo cual los identifica mas como seres 

humanos, y ver las necesidades que tienen nuestra sociedad. 
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GRAFICA 3.- ¿Qué expectativas especificas tienes de la carrera de Trabajo 
Social? 

Superación 16 56% 
Trascendencia 1 4% 
Estabilidad Económica 2 7% 
Servicio 3 11 % 
Sequir estudiando 3 11 % 
Ninguna o 0% 
No contesto 3 11 % 

Total 28 100% 

¿Que expectativas especificas tienes de la carrera de 
Trabajo Social 

56% 

INTERPRETACIÓN 

O Superacion 

• Tracendencia 

O Estabilidad Economica 

O Servicio 

•Seguir estudiando 

O Ninguna 

•No contesto 

Estarnos observando que como estudiantes se interesan por la superación como 

profesionista . Porque la situación en la que se esta viviendo se requiere de cantante 

preparación . Para ser competentes con otros profesionistas. 
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Si 

No 
No contesto 

rrota l 

25% 

GRAFICA 4.-; Estas satisfecho con tu carrera? 

18 64% 

7 25% 

3 11 % 

28 100% 

¿Estas satisfecho con tu carrera? 

11 % 

INTERPRETACIÓN 

D Si 

•No 
D No contesto 

Los resultados nos ayudan a observar que los alumnos en su mayoría están 

satisfechos con la carrera que eligieron , mientras que una minoría no lo es así. 
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GRAFICA 

Excelente 
Bueno 
ReQular 
Malo 
No contesto 
Total 

5.- ¿El tipo de inducción que se proporciono para estudiar la carrera 
Trabajo Social lo consideras? 

Q 7% 
17 63% 
5 19% 
o 0% 
3 11 % 

~8 100% 

¿El tipo de inducción que se te proporciono para estudiar la 
carrera de trabajo Social lo consideras? 

o Excelente 

• Bueno 

o Regular 

o Malo 

de 

• No contesto 

INTERPRETACIÓN 

Aquí los resu ltados nos indican que la inducción que se les proporciono al in iciar el 

semestre ayudo al alumno a ver si eligió u opto por lo que querría considerándolo 

como buena la inducción . 
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GRAFICA 6.- ¿De las áreas de intervención ¿cuál es la que te Qusta mas y porque? 

Salud ~ 14% 
Educación 8 28% 
Empresarial 7 25% 
Juridico 2 7% 
Comunitario 1 4% 
Asistencial 1 4% 
Ecoloqía o 0% 
Promoción Social o 0% 
Educación Especial 2 7% 
No contesto 3 11 % 
irotal 28 100% 

¿De las áreas de intervención ¿cual es la que te gusta mas y 
7% Porque? 

0% 

0% 
11 % 14% 

4% 

25% 

INTERPRETACIÓN 

28% 

o Salud 

l!I Educacion 

O Empresarial 

o Jurídico 

• Comunitario 

o As istencial 

!I Ecologia 

o Promocion Social 

• Educac ion Especiai 

• No contesto 

En un gran porcentaje nos demuestra que los alumnos eligen las áreas priori ta ri as 

como es educación empresarial y salud . Que es donde tiene mas demanda y ei 

porcentaje mínimo son áreas como comunidad , asistencia, ecologia etc. Lo cual nos 

demuestra que se requ iere poner aun más énfasis a las demás áreas donde 

interviene el Trabajador Social. 
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GRAFICA 7.- ¡Qué conocimientos reauiere tener el estudiante al eQresar? 

rTeórico 1 4% 
Practico 2 7% 

lA.mbas 22 78% 
No contesto 3 11 % 

!Total 128 100% 

¿Que conocimientos requiere tener el estudiante 
al egresar? 

78 % 

INTERPRETACIÓl\l 

OTeorico 

• Practico 

O Ambas 

O No contesto 

El dato obtenido nos confirma que los estudiantes les interesan llevar acabo lo 

teórico-practico para tener una mejor preparación afuera y tener más nociones en la 

práctica. Mostrándose personas capaces de vencer cualquier obstáculo que se 

presente. 
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.- ¿ ue tipo GRAFICA 8 Q . . d e campo de acción tenemos para intervenir como 

Mucho 
Reqular 
Nada 
Poco 
No contesto 
Total 

Trabajadores Social? 

19 68% 
7 25% 
o 0% 
o 0% 
2 7% 
28 100% 

¿Que tipo de campo de acción tenemos para 
interven ir como Trabajadores Sociales? 

0% 

l ~HERP RETACIÓ~~ 

o Mucho 

ill Reg ular 

O No contesto 

o Nada 

•Poco 

Vemos que como profesionistas se ti ene mucho campo de acción donde se puede 

elegir las dife rentes áíeas donde se interviene y dar a conocer a las demás 

inst ituciones sobre las funciones que pueden realiza r en dicha institución. 
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GRAFICA 9.- ; Te sientes Desmotivado para ejercer esta profesión? 

Mucho 
ReQular 
Nada 
No contesto 
Total 

5 18% 
14 50% 
7 25% 
2 7% 
28 100% 

¿Te sientes desmotivado para ejercer esta profesión? 

INTERPRETACION 

o Mucho 

•Regular 

o Nada 

o No contesto 

Podemos observar que los alumnos se encuentran un 50% regularmente 

desmotivado, siguiéndole con un 18% mucho lo cual se requerirá ver que necesitan 

para estar motivados con la carrera . 
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GRAFICA 10.- ¡_Para ti aue es emorender? 

Aolicar o 0% 
Real izar 6 21 % 
Llevar acabo 8 29% 
Iniciar o 0% 
Tomar iniciativa 12 43% 
No contesto 2 7% 
tTotal 28 100% 

¿Para ti que es emprender? 

7% 0% 
O Apl icar 

Realizar 

O Llevar acabo 

O Iniciar 

•Tomar iniciativa 

O No contesto 
0% 

INTERPRETACION 

Como indica la graíica, la mayoria de las respuestas se orienta a la opin ión de que 

emprende es por medio de toma r la iniciativa, importante mencionar que un bajo 

porcentaje es iniciar, llevar acabó , realizar y apl icar. 
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GRAFICA 11 .- ¿De acuerdo a tu opinión un Trabajador Social debe ser 

Si 
No 
No contesto 
Total 

emprendedor? 

26 93% 
o 0% 
2 2% 
28 100% 

¿De acuerdo a tu opinión un Trabajador Social Debe ser 
emprendedor? 

0% 7% 

93% 

INTERPRETACIÓN 

o Si 

!!NO 

o No contesto 

De acuerdo a la formación y dentro del plan de estudio vemos que existe una 

similitud entre las características de emprendedor y el trabajador Social, se 

consideran que tienen 
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Nace 
Se Hace 
Ambas 
No contesto 
!Total 

39% 

GRAFICA 12.- i Para ti un emprendedor? 

1 4% 
14 50% 
11 39% 
2 7% 
28 100% 

¿Para ti un emprendedor? 

50% 

INTERPRETACIÓN 

O Nace 

B Se Hace 

O Ambas 

O No contes to 

Conforme a los resultados que se muestran en la grafica la mayoría de los 

encuestados consideran que un emprendedor nace y se hace, durante el transcurso 

de su vida desde su niñez hasta la edad avanzada. 
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Comunicarlo 
Quedarte callado 
No hacer nada 
No contesto 
Total 

25% 

GRAFICA 13.- ¡Cuándo estas desmotivado que haces? 

17 60% 
7 25% 
1 4% 
3 11% 
28 100% 

¿Cuando estas desmotivado que haces? 

11 % 

INTERPRETACIÓN 

-~ 

O Comunicarlo 

ta Quedar:e callado 

O No hacer nada 

D No contesto 

Podemos observar que cuando existe desmotivación por parte de los estudiantes su 

acti tud es llegarlo a comunicarlo con un 60% y una minoría mejor se queda call ada 

y no comentan su desmotivaciones hacia el maestro o la dirección. 
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GRAFICA 14.- ¡ Si se te presentara un oroblema o conflicto en un trabajo aue harías? 

l 
Enfrentarlo y darle solución 25 89% ! 

Rehuirle al problema o 0% 
Nada o 0% 
No contesto 3 11% 
Total Q8 100% 

¿Si se te presentara un problema o conflicto que arias? 

0% 
11 % 

1 o Enfrentarlo y darle >oluc ion 

1 [il Rehuirle al problema 

o Nada ~ 
o Na contes to 

89% 

INTERPR.ETAC IÓN 

Como podemos observar, las acciones de los alumnos al tener un problema o 

conflicto su actitud es enfrentarlo y darle la solución con un 89%. Buscando la forma 

de arreglar las diferencias que se les presenta . 
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GRAFICA 15.- l Qué harías al momento de terminar tu carrera? 

Descansar 
rrnu larte 
Actualizarte mas 
Trabajar 
No contesto 
Tota l 

b 0% 
13 46% 
8 29% 
5 18% 
2 7% 
28 100% 

¿Que harías al momento de determinar tu carrera? 

7º' 10 0 0 ' 

'º 

INTERPRETACIÓN 

46% 
O Descansar 

BTitularte 

O Actualizarte mas 

O Trabajar 

• No contesto 

Como podemos obse rvar en la gr:.di ca nos muestra qu e 1111 46'V., su fina lidad que ti ene cada uno 

es poder tillllarse y el 29'Yo segu irse actuali z:mdo a! momen to de term inar su profesión y una 

cantidad mínima es el poder trabajar. 
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GRAFICA 16.- ¿cuándo te titules o egreses de la carrera piensa especializarte en 
alqún área de Trabajo Social? 

Si 18 64% 
No 7 25% 
No contesto 3 11 % 
Total 28 100% 

¿Cuando te titules o egrese de la carrera piensa especializarte en 
alguna área de Trabajo ? 

11 ~/o 

25% 

INTERPRETACIÓN 

O S1 

!!! No 

D No contesto 

Lo que podemos observar en es ta grafica es que la mayoría de los alumnos tiene 

pensado especializarte en algunas específicas de Trabajo Social como es la 

Empresarial , Educación, Salud, Jurídica. 
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Conclusiones 

El hecho de que el alumno, se desempeñe tanto en actividades dentro de su 

plan de estudio teórico-practico, retribuirá para beneficio de la carrera como del 

alumno. Porque por medio de lo teórico- practico tiene mas capacidad para 

enfrentarse ante los cambios que están surgiendo en nuestra misma sociedad lo que 

se requiere a la misma vez que la escuela de trabajo Social tome en cuenta estos 

cambios que la misma sociedad va presentando y una de ellas es el poder 

prepararlos al alumno a tomar la iniciativa y emprender algunas de las áreas donde 

se desenvuelve como profesionista del futuro. 

Al momento que el alumno le interese iniciar alguna de las empresas de las 

diferentes áreas de trabajo Social. Se le presentaran limitantes como se presenta a 

cada uno de los profesionistas que llegan a egresar de la carrera e inclusive 

podemos ver como el alumno cuenta con características para ser un profesionista 

emprendedor y esas caracteristicas se ven mediante el estudio y la experiencia del 

mismo plan de estudio esto ayuda a que se incremente el grado emprendedor en 

los alumnos. 

Logrando identificar las características tanto del Trabajador Social como el de 

un Emprendedor vemos de qué manera el al umno de esta carrera ti ene que llenar 

con cierto perfil y habilidades como son la creatividad, liderazgo, confianza en uno 

mismo, tomar decisiones etc. 

Los egíesados a! momento de egresar requieren motivarlos para que se 

desarroll en como profesionistas emprendedores en sus áreas de intervención, 

como en la empresarial , educativa, salud, jurídica, comunitaria etc. 

La creación de nuevas empresas es la alternativa para los estudiantes de 

Trabajo Social, porque al momento de iniciar una empresa , se pone en práctica lo 

teó1ico-practico. 
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Utilizando los conocimientos aprendidos con el plan de estudios y vemos que 

el emprendedor tiene lo que es imaginación , el liderazgo, la confianza, y que sea 

trabajador. Además de que el trabajaría para su propio beneficio y no para un patrón 

dándoles alternativas a cada uno de los alumnos de la carrera de Trabajo Social. 

Logrando buscar en el plan de estudio un mejor provecho de su estancia en su 

carrera profesional. 

Propuesta 

Objetivo general 

Identificar las necesidades de fo rmación académica que presentan los 

alumnos en la carrera de Trabajo Social en el periodo 2002 para ser emprendedor. 

Objetivos Específicos 

• Señalar los talleres extracurriculares que se han desarrollado en la escuela de 

Trabajo Social y en qué medida han dado respuesta a las necesidades. 

• Que conocimientos teóricos requ ieren los alumnos para ser emprendedores. 

• Que conocimientos prácticos neces itan los alumnos para emprender. 
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Hipótesis 

Las necesidades de formación académica que presentan los alumnos 

principalmente son de carácter práctico, lo cual les permite emprender y 

establecer una relación entre teoría y práctica. 

Una de las mejores propuestas para el desarrollo de emprendedores, sería 

que se implementaran taller de emprendedores en el tercer semestre de la 

formación profesional de los alumnos de Trabajo Social, teniendo como base los 

estudios aplicados en la escuela de Trabajo Social, llevando acabo una coordinación 

con las investigaciones de campo realizadas por los alumnos, combinando tanto las 

materias teóricas como las practicas , con lo que incrementaría el deseo de 

emprender por parte de los alumnos de Trabajo Social en sus diferentes áreas de 

intervención como es la jurídica, empresarial, educación , comunitaria , Salud , etc. 

Una de las opciones seria identificar las características de los alumnos y 

perfiles de los alumnos y en que grado tiene cada una, para si una vez identificadas 

poner mayor énfasis en aquellas en los cuales existe deficiencia. 

Es muy importante que los maestros auxilien durante su etapa universitaria . 

Para así con la experiencia de los maestros y el ímpetu de los jóvenes, incrementar 

la capacidad emprendedora. 

La universidad debe realizar estudios en la localidad para deierminar cuaies 

son las condic iones y las necesidades, para estructurar del mejor modo posible los 

programas de estudio y así, cada que se logre. Una generación de egresados, 

tengan la capacidad de realizarse profesionalm ente y de retribuir algo a la sociedad 

en que se viven. 
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Lo mejor para la carrera de Trabajo Social es implementar los talleres de 

emprendedores dentro del plan de estudio, por medio del cual se incrementara en 

gran proporción la capacidad emprendedora en los alumnos inscritos en la Li c. 

Trabajo Social. 

Actualmente los jóvenes, que obtienen una buena educación académica con 

la finalidad de que puedan tener una oportunidad de triunfar. Paro 

desafortunadamente no es así. 

Cada año aproximadamente 1, 750,000 nuevos graduados y posgraduados 

que entran al mercado de trabajo , pero solamente se abren al rededor de 87,500 

nuevos trabajos en áreas gerencia les y campos técnicos cada ano. Eso es 

solamente es un solo puesto de cada 20 nuevos graduados. En la década de los 

80's ya había un promed io anual de 800,000 menos trabajos para estos 

graduados. 

De acuerdo con las tendencias hasta el 62 .8 % de los graduados universitarios 

estarán desempleados o subempleados. En estos momentos ya hay graduados 

universitarios trabajando de meseros, taxistas, vendedores ambu lantes, chóferes 

o conductores y trabajadores de restau rantes de comida rápida 

Lo cual es importante considerar que los alumnos conozcan e identifiquen la 

forma y manera en que pueden actuar individualmente o grupal mente para ser 

profesionistas emprendedores lo que se requi rió de la aplicación de dos tipos de 

cuestionarios (ver anexos 1,2. ) para los alumnos de los primeros semestres que 

ll evan materias teóricas y de los de cuarto semestre en adela nte que llevan tanto 

la teoría como la practica de las materias. 

El Trabajo Social es una profesión ubicada dentro de las Ciencias Sociales. 

En sus inicios fue reali zada por personas de buena voluntad , impulsadas por un 

verdadero sentimiento de solidaridad humana , o bien por principios relig iosos 
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que les-hizo preocuparse por los problemas individuales y familiares que padecen 

aquellas personas en desventaja social o física . 

Existen sujetos sociales que presentan necesidad {alumnos de Trabajo Social) 

y carencias por diversas circunstancias físicas y sociales, y existen sujetos 

sociales que tienen la posibilidad de brindarles o asistirles con los recursos o 

bien que ellos están requiriendo. (DISEM, BANCOMEX)Por otro lado se 

encuentra la acción profesional de los sujetos sociales preparados para 

administrar y proporcionar los recursos o bienes que la sociedad civil y el Estado 

destinan para esas personas. Por otro lado la acción profesional de la Escuela de 

Trabajador Social debe considerar todos los aspectos que rodean a esa labor 

intermediaria entre el recurso y la necesidad . 

El Trabajador Social ha diversificado sus actividades y funciones, extendiendo 

su intervención hacia la movilización de recursos, tanto del sujeto social 

demandante o necesitado (alumnos de Trabajo Social) como las instituciones 

civi les y estatales, buscando la resolución definitiva del problema que presenta la 

población en situaciones de desventaja social ; coadyuvando con ellos para el 

planteamiento de alternativas organizacionales que le permitan resolver sus 

neces idades y carencias , aplicando las enseñanzas de un viejo proverbio chino 

"si le das un pescado a un hombre, tendrá que comer ese dia; pero si io enseñas 

a pescar, tendrá para comer toda la vida". 

El objetivo de estudio de intervención se ubica en los sujetos portadores de 

un problema o necesidad socia l, no solamente con la finalidad de explicar las 

causas que los originan, sino con la intención de incidir-mediante los recu rsos 

metodológicos profesionales, los de la sociedad civ il y política , así como los del 

propio sujetos afectados, para revertir y trasformar esa situación de desventaja 

social. 
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De esta manera se ubica en la trilogía que conforma la especificidad 

profesional del trabajador social: los sujetos portadores de los recursos y su 

propia actuación de intermediación, que lo conduce a investigar sobre los 

procesos operativos , en cuanto que plantean que hacer y como hacerlo para 

lograr los objetivos en relación a 1 objeto de intervención, siendo e 1 conjunto de 

etapas, actividades y técnicas, ordenadas en una secuencia tal que orientan el 

desarrollo de la intervención. No solo se indaga para conocer al sujeto 

necesitado, sino también al sujeto social que provee los recursos. 
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fDENTíflCAC!Ó NDE ELEMENTOS DE LA ESPECIF1CIDAD POR PROBLEM AS O SITUAC IONES 

DETECTADAS. 

Obieto de intervención 

Necesidades de formación académica para emprender 

i 
1 

1 

Educación 

Asistencia Social 

Empresarial 

Juridica 

Salud 

Comun itnI1a 

En1crgente 

.,, _______ . ___________ . ___ _¡__ ____________________ __ 

1 

Sujeto portador (fr ~atisr;.1ctore ~ Suj eto purtadn r de ne,~es i dadcs 

Desern Alumnos de ia Escui!ia de Trabajo Soci al 

!3aricorne.-.:. 

Gob1~rn o Mun icirai. Estat;d y f edera l 

SFE. 

i 
¡ 
¡ 
1 ¡ 

;?_t¿j2_t9_füi9_ª1 lntern~1ia rio 
EscuciJ di; Trabaj o So>..'1al de la U[) V 

10.kto<lo!ogía) 

/ nvest i ~ación, DiJgno=:;t ico, Prosrarnación , [jecución, Evalua:ión y Si stematizaciün 
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Las dimensiones operativas del Trabajador Social se concentran en una matriz 

metodología que implica una secuencia de etapas y procesos técnicos que guían y 

orientan la intervención profesional. Esta matriz se conforma con los procesos de 

investigación , diagnostico , programación , ejecución , evaluación y sistematización . 

Las fases del proceso metodológico son las estructuras básicas del procedimiento, 

set rata de u na guía operativa q ue debe adaptarse a 1 a dinámica de 1 a r ea!idad 

social y que admite un estructuram iento de los diferentes momentos. 

1) La investigación 

"La investigación preliminar tiene por objeto acercarse a la prob lemática de la 

comunid ad (en este caso los estudiantes de la escuela de Trabajo Socia! ) o un sector 

importante de la misma, son los mas significativos o las ca rencias mas ev·identes. 

!\!o obstante para esta investigación preliminar captélr las necesidades y ¡J>ob!emas 

considerados más urgentes por la comunidad. "ray que recoger info;mación que 

permita un encuadre más general del problema. Para lo pri mero bastara el uso de 

las técnicas de observación y entrevista. 

,<\si se pasa a una investigación general. donde se procura es'.ab!ecer cuales son 

las carencias y necesidades básicas y cuales son los í8cu rsos y potencialidades que 

ex isten para resolverlos. Se busca asimismo detectar ei nivel de aspi raciones y 

expectativas de la comun idad. Como es el investi gar el ti po de empresa que les 

in teresaría abrir ef e las diferentes óreas dende interviene el Tr;;ibajador Social. 

2) Dia·;¡nostico 

Es el proced imiento por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las 

necesidades y problemas que afectan al aspecto , sector o situación de la realidad 

social que es motivo de estudio-investigación en vista de la programación y 



realización de una acción. En el diagnostico se establece la jerarquizacion de las 

necesidades y problemas en función de cierto criterios políticos, ideológicos y 

técn icos . 

Tiene como finalidad de servir de base para hacer (plan, programa y proyecto) y 

fundamentar las estrategias que se han de expresar en una forma practica concreta 

conforme a las necesidades y aspiraciones manifestadas por los mismos 

in teresados de manera directa y a través de sus reglamentos y normas. 

En esta fase nos sirve para poder identificar y jerarquizar las principales 

necesidades que requiere la ciudad de Uruapan en relación al tipo de empresa que 

se requiere y así disminuir una problemática sociales 

3) Programación 

l..a tarea principal de la program8ci0n radica en apoya;se en los resultados dei 

diagnostico y tiene como referencia la situación definida como meta, lo cual indica 

los objetivos a alcanzar, a !o que se aspira !!egar con lo progíamado. 

Los principales criterios y pautas para la programación son las siguien tes: 

-Definir y enunciar claramente los objetivos y metas 

-Proponer objetivos y metas realistas. 

-Determinar los recursos disponibles. 

-Prever los instrumentos y medios adecuados a los fines 

-Establecer el ti empo y el ritmo ele! programa 

-Proponer una estrategia de acción. 

En cuan to a la elaboración del proyecto se propone también una guia, donde se hace 

hincapié en que la elabOíación consiste esencialmente en organizar el conjunto de 

acciones y actividades a realizar, que impl ica el uso y aplicac ión de recu rsos 

humanos, financieros y técnicos en 1ma determ inada área, con el fin de lograr metas 
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u objetivos; dicha elaboración responde a un sistema de proyectos que constituye 

plan , programa y proyecto 



¿Qué es un Plan de Empresa? 

El Plan de Empresa es un documento donde el emprendedor detalla 

información relacionada con su empresa. Este documento puede adoptar distintas 

formas. Los hay extensos y detallados. Los hay concisos y breves. De hecho, 

no existe ningún modelo concreto de Plan de Empresa. Cada emprendedor debería 

crear su propio plan , no sólo en el sentido de poner por escrito sus propias ideas, 

sino incluso en decidir que forma va a tener. 

Hasta hace unos pocos años el Plan de Empresa se consideraba la 

herramienta fundamental para tener éxito al crear una empresa. Desde hace poco 

tiempo se ha empezado a cuestionar la utilidad del Plan de Empresa a la hora de 

poner en marcha un negocio. Además, 1 os estudios realizados sobre experiencias 

reales en la utilización del Plan de Empresa no han llegado a ninguna conclusión 

definitiva. Un plan muy bien acabado no garantiza el éxito de la empresa; aunque lo 

contrario tampoco es cierto. 

¿Para qué sirve un Plan de Empresa? 

Es evidente que la redacción de un Plan de Empresa debe tener alguna 

utilidad . Un emprendedor poniendo en marcha su proyecto es una persona cuyo 

ti empo no debe desaprovecharse en esfuerzos inútiles de ninguna clase. El Plan de 

Empresa debe aportar algo al emprendedor, o si no, mejor no gastar ni una hora en 

él. Además, redactar un Plan de Empresa lleva muchas horas de trabajo, incluso 

meses. Estas horas deben entenderse como una de las primeras y más importantes 

inversiones en la nueva empresa. De hecho la empresa "empieza" en el momento 

qi_: e se ponen por escrito las ideas dei emprendedor. 

• Utilidad 

El Plan de Empresa es una herramienta de diseño. Esto significa que a través 

del Plan de Empresa el emprendedor va dando "forma mental" a su empresa antes 
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de darle "forma real". En lugar de tener todo en mente, los detalles, las ideas y los 

números empiezan a tomar forma en un documento escrito. En el Plan se pueden 

hacer supuestos, simulaciones, etc. que en la realidad serían bastante "caros" de 

comprobar. Es mucho más barato equivocarse en el Plan de Empresa que 

equivocarse en la realidad. Más cuando la mayoría de los emprendedores sólo 

disponen de los recursos necesarios para una sola puesta en marcha. Hay que 

intentar, pues, asegurar al máximo el éxito de la apuesta. 

El Pl an de Empresa es una herramienta de refl ex ión. Cuando ya se ha 

empezado a desarrollar el proyecto , incluso en las primeras semanas, la realidad se 

presenta con toda su crudeza. Surgen sorpresas que no habíamos previsto, se 

descubren aspectos del negocio que no conocíamos, y así un largo etc. Disponer de 

un Plan de Empresa ayuda . mucho, a refl exionar sobre ei impacto de estas 

novedades en el negocio. 

D ado que en el Plan se expre san las previsiones de como debe evolucionar e! 

negocio, a los pocos meses podremos ver como varía la realidad sobre lo previsto, 

analizar las posibles causas y, si conviene, tomar las decisiones oportunas. Además, 

ya antes de emprend er la aventura , el promotor del proyecto habrá tenido que 

justifi car con bastan te detalle de dónde van a sa li r esos millones en ven tas, en qué 

se van a gastar el presupuesto disponible, y sobre todo. por qué va a ser rentable !a 

empresa . 

El Plan de Empresa es una herramienta de comun icación . ~Jo todos los 

emprendedores empiezan solos . Por las razones que sean , muchos emprendedores 

empiezan su proyecto con otros socios. Los psicólogos hace mucho tiem po que han 

descubierto que vari as person as pu eden estar hablando horas, al rededor de una 

mesa, sobre un mismo proyecto y acabar entendiendo cada una de ellas una cosa 

distinta. El Pl an de Empresa sirve para poner por escrito, se supone que cl aramente, 

los distintos aspectos del negocio y discuti rlos de una forma objetiva y 

despersonalizada. También es muy útil pa ra poner sobre !a mesa temas difici les de 
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abordar directamente, quién asume qué responsabilidades, cuánto va a cobrar cada 

uno, etc. El Plan de Empresa puede representar incluso el compromiso que adquiere 

cada socio respecto a 1 os demás. Evidentemente, que cada uno de los socios se 

tome en serio o no lo discutido es otro tema muy distinto. 

El Plan de Empresa es una herramienta de marketing. Como sucede muchas 

veces el emprendedor no dispone de todos los recursos necesarios para empezar su 

aventura; debe buscar financiación externa o ayudas públicas o privadas. En la 

mayoría de los casos, el Plan de Empresa es lo único que va a poder mostrar a los 

in,1ersores externos. Incluso si se dispone de un prototipo de ese fantástico producto 

que se piensa comercializar, los inversores profesionales va a pedir más información 

sobre el negocio. üe hecho tendrán mucha curiosidad por ver corno los promotores 

van a resolver, precisamente, todos los aspectos del negocio no relacionados con ei 

producto (es decir: marketing , financiación, etc.) . 

Un Plan de Empresa coherente y serio demuestra que el emprendedor se 

toma el asunto en serio y que esta capacitado para llevar adelante el proyecto. 

También demuestra que el equ ipo fundador está equilibrado y controla todos !os 

aspectos fundamenta les de la empresa. 

¿Cómo redactar un Plan de Empresa? 

• Técnica 

El Plan de Empres::i es, principalmente, un documento escri to. Los 

rrocesador.ss de texto y las hojas de cálculo son ya herramientas si ne qua non. Si 

bien se podrían imaginc; r otros formatos distintos al documento escrito para un Plan 

de Empresa !o mejor es concentrarse inicialmente en el contenido del Plan de 

Empresa más que en la forma. El Plan de E mpresa va dirigido, principalmente , a 1 

prnpio emprendedor. Un simple documento con un formato tan sencillo corno el de 

este mismo texto que está ahora leyendo puede ser útil. Cuando llegue el momento 
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de presentar el proyecto a terceros ya se buscarán maneras de hacerlo más creíble y 

atractivo. 

Como hemos dicho, una de las utilidades que a veces tiene el Plan de 

Empresa es ser mostrado a terceros . Cuando esto sea necesario, puede ser 

entonces conveniente ayudarse de maquetas, productos prototipo, presentaciones 

multimedia, videos , etc. Sin embargo no hay que caer en el error de tratar desde e! 

primer momento de "entregar un buen trabajo con una presentación impecable''. El 

Plan de Empresa debe ser un documento de uso interno. Luego se µu ede adaptar 

para presentarlo a terceros. 

Tam bién exi sten prog¡·amas en el mercacio para ayuda r a la redacción cie 

planes cie empresa. Sin embargo, estos programas no pueden supl ir !a crea ti vid ad y 

el cri terio del e1nprendedor. Pueden resultar úti les para obtener una buena 

presentación pero no van a resolver ninguna de las preguntas que debe responder e! 

emprendedor a !o lar·go del compi ejo proceso de refl exión que in·1p'.)0r, le í8ciacc16n 

del Plan de Empresa . 

A pesa r de que los mode!os de Plan de Empresa suelen establecer un ordP.n o 

índice de los aspectos dei negocio a tratar, esto de r,o debe tomarse como un a 

indicaciór1 del or·den de redacción . Si se usa un prog;ama par2 red2ctar :.rn plan no 

hay que caer en la tr·a mpa de re ll enar todos los apartados . Sóio el cri terio de! propio 

emprendedor podrá determinar qué partes son secundari as y cuales pueden 

omitirse. A modo de ejemplo, el Plan de Marketing suele presentarse antes del Plan 

Financieíü Sin embargo, en la µráctica es más práctico desarrollar primero un 

presupuesto ele gastos mínimo sin el cuai la empresa no puec.le existir. a continuación 

preparar una previsión de ventas -ten iendo en cuenta que como mínimo hay que 

cubrir esos costes- y luego volver a analizar que nuevos costes implica realizar esas 

ventas, con io que habrá que retocar a! alza la previsión de ventas, y así 

sucesivamente. El P!an de Empresa debe crecer poco a poco y simultáneamente en 

todos los aspectos de! negocio. No se puede pretender hacCí un excelente P!an de 



-Marketing parn luego empezar a hacer un Plan de Producción cbmpietamente 

independiente. 

• Contenido 

El Plan de Empresa debe contener toda la información necesaria para intentar 

garantizar un desarrollo correcto y completo del negocio. Los estudiosos del tema 

han llegado más o menos a un consenso sobre que aspectos del negocio deben 

discutirse en el plan . 

La mayoría de los modelos de plan tienen estas secciones: 

! . Resumen del Proyecto 

2. Presentación de los Promotores 

3. Anális is de la Idea de ~~egocio 

4. Plan de Marketing 

5. Plan de Producción 

6. Plan Económico-Financiero 

7. Plan de Organización 

8. Plan de Puesta en Marcha 

9. Plan de Contingencia 

Como ya hemos indicado, existirán proyectos en los que sea necesario incluir 

otras secciones o en las que no sean necesarios todos los apartados anteriores. Así , 

por ejemplo, si el emprendedor no tiene intención de mostrar a nadie su Plan de 

Empresa, no tiene ning(in sentido el Resumen Inicial ni mucho menos la 

Presentación de los Promotores . Estos son capítulos destinados a terceros. 

Un plan equilibrado en todos estos apartados es una prueba de que el 

emprendedor ha trabajado todos los aspectos fundamentales de 1 a empresa. Si el 

plan presenta algún desequilibrio en algún punto es muy probable que más tarde la 

empresa se resienta precisamente en ese tema . Hay que hacer un esfuerzo en 
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abordar sistemáticamente todos y cada uno de los capítulos del plan y, sobretodo, 

mantener una coherencia y una visión general común entre todos ellos. 

Finalmente, para mantener el Plan de Empresa en un tamaño razonable, 

puede convenir redactar en documentos aparte algunos aspectos del plan . Así, si 

bien el Plan de Empresa ha de describir los productos y comos e van a fabricar, 

puede ser práctico pasar la gran mayoría de los detalles técnicos a otro documento 

específico que describa todo esto con mayor detalle. En el plan bastaría con una 

descripción general para no expertos y las técnicas concretas y detalladas se 

describirían en el otro documento. 

• Revisión 

El error principal cometido por muchos emprendedores en relación al Plan de 

Empresa es darlo en algún momento por terminado. Una vez la empresa ya está en 

marcha y pa rece que empieza a funcionar, el emprendedor ya no tiene tiempo para 

"dedicarse a poner por escrito sus planes". Ya lo hizo una vez al crear la empresa. 

Ahora lo que tiene es un negocio funcionando y no hay tiempo que perder. A veces, 

sencillamente , no encuentra de verdad horas para revisar el plan. ¿Pero, invertiría 

Vd . dinero en un negocio en el que el promotor no tiene ni tiempo para reflexionar 

sobre cómo se están haciendo las cosas y sobre cuál será el futuro ele la empresa? 

Pues eso es lo que hace un emprendedor en esa situación . Cada día cuando se 

levanta y va a su empresa a trdbajar, está de hecho invirtiendo en ese tipo de 

negocio. 

Es evidente que si el P!an de Empresa debe servir para control del negocio, en 

el sentido de comprobar si la realidad se acerca o se desvía de lo previsto, el 

emprendedor debe encontrar tiempo para revisarlo y analizar las causas de las 

desviaciones -las habrá , y si no, algo extraño está pasando-. 
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En otras ocasiones, el emprendedor satisfecho por su trabajo, con la empresa 

en marcha, decide ampliar el negocio o lanzar un nuevo producto, o cualquier otra 

maniobra de expansión y, curiosamente, ni se le pasa por la cabeza analizar este 

cambio desde la perspectiva de crear un nuevo "negocio dentro del negocio". Como 

la empresa da dinero y ya hay una estructura montada será fácil fabricar y vender 

este nuevo producto. Pero, ¿quiénes serán los clientes de ese producto?, ¿cómo se 

va a fabricar?, ¿de dónde saldrá el dinero y con que límite?, ¿cómo va a afectar a la 

imagen de la empresa?, etc. ¿No suena esto al anál isis que se realiza en un Plan de 

Empresa? 

De hecho, en las grandes empresas -y no tan grandes- cuando se abre una 

nueva línea o se entra en un nuevo negocio se realiza un anál isis de este tipo, 

aunque se le suele llamar Plan de Negocio, pues no se va a crear una nueva 

empresa. 

Al igual que al tratar sobre los apartados del Plan de Empresa, las veces en 

que debe revisarse un plan dependen mucho del negocio y del propio emprendedor. 

Los habrá obsesivos que lo revisarán cada mañana; sistemáticos, que lo revisarán 

cada mes; o tranqu ilos que lo harán una vez al año. Cada emprendedor es la 

persona más adecuada para decidir qué hacer con su negocio. Después de todo, ser 

emprendedor consiste en eso: en tomar tus propias decisiones. 

Resumen del Proyecto 

Objetivo 

El objetivo fundamental del resumen del Plan de Empresa es presentar 

brevemente el negocio a posibles socios, inversores o entidades públicas. 

Así pues, este apartado se puede posponer hasta el momento de ir a negociar 

con estos terceros. De hecho, se debe posponer hasta que haya algo en el plan para 

ser resumido. Conviene primero centrarse en los demás apartados y dejar este 

resumen para el fi nal. 
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El motivo por el que aparece al principio de plan es para facilitar el trabajo a 

los inversores profesionales que deben evaluar varios planes de negocio al día. 

Contenido 

Sabiendo pues a quien va dirigido el resumen, podemos prepararlo de la 

manera más adecuada. Cuando un tercero lee el Plan de Empresa buscará 

respuesta a una serie de preguntas básicas y esperará encontrarlas en este 

resumen . Si el resumen le satisface es cuando se tomará la molestia de leer el resto. 

Por tanto, al redactar el resumen hay que explicar en qué va a consistir el 

negocio de una forma clara y concisa. Hay que evitar las generalidades y el lenguaje 

excesivamente especializado en un campo concreto. 

Básicamente, las preguntas que alguien se íormul ará al recibir el plan son ias 

mismas que uno se haría si le ofrecen participar en otro negocio. 

• ¿En que consiste el negocio? 

Hay que explicar brevemente en qué cons iste el negocio que se quiere pon er 

en marcha, cuáles son los objetivos principales a largo y medio plazo y qué 

estrategia general se piensa seguir. Se debe explicar brevemente cuáles son los 

productos o servicios que se ofrecerán. 

• ¿Existe mercado para este negocio? 

Hay que convencer que la empresa va a situarse en un mercado con 

suficiente demanda para asegurar su futuro y su crecim iento. La mejor forma de 

convencer es aportando datos reales de algún estudio previo, por sencillo que haya 

sido. Si se dispone de una lista de clientes o de referencias más que mejor. 

• ¿Qué diferenciará a la empresa de la competencia? 
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Debe existir algún factor diferencial en la empresa que lo haga distinto a las 

demás. Si no al inversor le resulta más práctico invertir en alguna empresa que ya 

esté en marcha haciendo lo mismo. Además habrá que indicar como se va a 

mantener esa diferenciación. También hay que indicar con qué recursos económicos 

y humanos se cuenta . Si se dispone de licencias o patentes, también habrá que 

mencionarlo pues esto aporta seguridad al inversor. 

• ¿Qué futuro espera a la empresa? 

La mayoría de los posibles socios o inversores buscarán un rendimiento a 

medio plazo en una empresa con futuro. Hay que explicar cuales son las previsiones 

de crecimiento y sostenerlas con datos de la forma más objetiva posible, indicando 

cómo se va a financiar este crecimiento y, sobretodo , cuál v2 a ser el rendimiento 

esperado del negocio. 

• ¿Qué riesgos hay que afrontar? 

Hay que realizar una breve discusión, de forma realista , de los ri esgos que se 

van a asumir, indicando su alcance y cerno se van a hacer frente. 

• ¿Puedo fiarme de este emprendedor? 

La mayoría de los inversores profesionales admiten que, en el fondo, acaban 

decidiéndose a favor de un proyecto, fundamentalmente, por el carácter del 

emprendedor o del equipo emprendedor. Un buen plan sin un buen equipo al frente 

no llegará muy 1 ejos. Una forma de demostrar 1 a capacidad de llevar adelante un 

proyecto es siendo realista y objetivo, o en otras palabras: profesional. 

Presentación d e los Prcrnotores 

Objetivo 

El objetivo de esta sección es presentar al equipo promotor. Como hemos 

visto, el carácter de los emprendedores al frente del negocio va a determinar el 
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apoyo final de terceros. Además hay que convencer que el equipo al frente del 

proyecto va a poder dominar todos los aspectos de un negocio. 

Contenido 

Si el negocio ya está funcionando, hay que indicar como ha evolucionado en 

los últimos ejercicios y describir con detalle esta empresa y su situación actual. 

Si el negocio está por constituir, el curriculum vitae de los distintos promotores 

puede servir de apoyo para demostrar que el equipo está equilibrado y puede 

abordar todas las áreas de la empresa con seguridad. 

Hay que señalar las experiencias previas en negocios similares y, si existe 

alguna laguna en el equipo respecto a alguna de las áreas de la empresa , cómo se 

va a solucionar. 

Análisis de la Idea de Negocio 

Objetivo 

Esta sección tiene como finalidad presentar una imagen global del proyecto, 

de sus objetivos principales y de los factores clave de éxito. 

Contenido 

Descripción de la Idea de Negocio 

Hay que explicar cual es la idea fundamental detrás de la iniciativa de negocio. 

Hay que indicar cuáles son los factores que han motivado esta idea y porqué va a 

tener é xiio. Conviene indicar las tendencias sociales, cambios en el mercado, etc. 

que van a hacer de éste un buen negocio. 

Si el negocio esta inicialmente centrado en algún producto o servicio en 

concreto, indicar cuál es este producto, sus principales características y qué 
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necesidades van a cubrir en qué mercado. También hay que indicar cómo se va a 

reducir la dependencia del negocio respecto a este producto. 

Hay que describir si existe algún factor clave que influya decisivamente en el 

éxito de la nueva empresa. 

Objetivos 

Indicar cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo de la empresa. No 

hay que tener miedo de ser ambiciosos en este punto. Pretender ser la primera 

empresa de su mercado no es un objetivo mejor ni peor que ser una de las cincuenta 

primeras. Sin embargo, en ambos casos hay que aportar datos concretos sobre 

cómo saber si se ha conseguido, o no, ese objetivo, cuáles son los pasos que se van 

a dar en esa dirección y qué esfuerzos va a representar. 

Es importante tener desde el píimer momento una visión clara de cómo será la 

empresa dentro de tres, cinco o veinte años. Esta visión debe marcar todas las 

decisiones que se tomen respecto a la empresa. Y sobretodo hay que ser coherentes 

en la estrategia de desarrollo elegida respecto a los objetivos trazados. 

Análisis de Riesgos 

Conviene repasar los distintos riesgos comerciales, tecnológicos, financieros , 

sociales y legales a los que se puede ver sometido el negocio y, evidentemente, 

indicar cómo se van a superar esos riesgos. 
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Plan de Marketing 

Objetivo 

La finalidad del Plan de Marketing es establecer unos objetivos comerciales 

coherentes con los objetivos globales de la empresa y detallar cómo se van a 

alcanzar esos objetivos. 

Para ello, hay que real izar un análisis lo más detallado posible del mercado 

donde se va mover la empresa; habrá que conocer a la cl ientela y a la competencia y 

decidir con que tácticas se va a abordar cada meta parcial. 

Contenido 

Análisis del Mercado 

Para conocer el mercado hay que realizar un estud io minucioso del mismo, 

sus clientes y sus necesidades. Conviene reaiizar este estudio del mercado 

analizando su tamaño, su evolución, las tendencias observadas, su estructu;a y qué 

competencia existe, etc. indicando las fuentes en las que se basan los datos 

aportados. Está bien hacer suposiciones, pero luego hay que contrastarlas con datos 

objetivos que, aunque no 1 as demuestren definitivamente , al menos las sostengan 

mismamente. 

También identificaremos los segmentos en este mercado, caracterizando los 

mismos con máximo detalle, decidiendo cuáles se van a expiotar y cuáles se van a 

evitar y justificando el porqué. Se deberán identificar ias necesidades generales y 

espec ificas de esos segmentos, cómo compran, cuándo y cuánto. Hay que realizar 

un retrato robot dei cl iente tipo y las razones por las que el producto va a satisfacer 

sus necesidades. 

Es importante detectar rápidamente posibles épocas del año de poco negocio 

y decidir cómo superar estos meses de poca actividad. La experiencia en el sector 
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puede ayudar mucho. En caso contrario hay· que buscar la opinión de expertos. 

También los requisitos legales para vender en ese mercado o los requisitos de facto 

(como canales de distribución poderosos) deben tenerse muy en cuenta. 

Análisis de la Competencia 

Conviene identificar cuál es la competencia a la que va a estar sometida la 

empresa, cómo trabaja y cómo vende, si hay algún competidor directo importante a 

tener en cuenta, etc. y cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa 

respecto a la competencia. 

Se puede obtener información concreta de íos competidores: nombre y 

marcas, productos, ventas y cuota de mercado, etc. bien en cámaras de comercio y 

entidades similares , bien sencillamente solicitando sus catálogos. 

Objetivos de Mercado 

Una vez descrito el mercado es el momento de decidir qué objetivos hay que 

alcanzar para ayudar a conseguir los objetivos globales de ia empresa . 

Aquí hay que marcar objetivos concretos . No basta con decir que cada año se 

va a crecer respecto al anterior. Hay quedar cifras concretas, indicar cómo saber 

cuando se han alcanzado y, lo que es más importante, justificarlas 

convenientemente. 

Previsión de Ventas 

Hay que detallar una prnvisión de ventas para los primeros años (dos, tres, 

cinco, eso dependerá del tipo de empresa) y, si es posible, qué cuota de mercado se 

va alcanzar. Las pre\1isiones hay que realizarlas tanto en unidades como en pesetas 

-o en la moneda que corresponda-. 
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Estas previsiones deben ser tan detalladas como sea posibie indicando los 

productos, los clientes, las regiones, etc., que van a aportar volumen de negocio y en 

qué medida lo van a hacer. 

También hay que analizar el coste que va a suponer realizar esas ventas, no 

tan sólo costes de materiales y de fabricación , sino también de distribución, 

comisiones, servicio post-venta, etc. identificando posibles riesgos en las variaciones 

de precios de compra. 

Estrategia de Marketing 

En este apartado hay que describir cómo la empresa va a alcanzar los 

objetivos y cumplir con las previsiones de ventas, qué segmentos se van a atacar y 

bajo qué condiciones, cómo y cuándo se van a introducir los productos, etc. 

Para cada segmento objetivo hay que describir lo que se conoce como 

marketing m ix. E 1 marketing m ix es 1 a combinación de cuatro varia bles que van a 

permitir abordar con éxito un mercado. Estas cuatro variables muy relacionadas entre 

sí son: el producto, el precio, la distribución y la promoción. 

• Producto 

Se debe describir detalladamente qué gama de productos se van a ofrecer y a 

qué clientes. Una descripción detallada de las líneas de productos que se van a 

ofrecer es fundamental. Además, hay que tener en cuenta que no por ofrecer más 

productos se va a vender más; lo único seguro es que van a costar más de fabricar. 

Para cada producto hay que identificar sus características fundamentales y 

traducirlas en beneficios que obtiene e! cliente de ese segmento. Conviene recordar 

que los clientes compran beneficios no características. Se trata pues de desarrol lar el 
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concepto del producto y decidir cómo se va a presentar, describiendo con detalle el 

producto ampliado. 

Finalmente hay que hacer un esfuerzo para diferenciar cada producto del resto 

de los productos con los que compite. Una vez diferenciado hay que decidir como 

mantener esa diferencia ante los movimientos de la competencia. 

• Precio 

Conviene decidir que tarifas se van a aplicar, si los precios serán uniformes o 

variarán según el tipo de cliente, qué descuentos están permitidos, etc. 

Evidentemente para fijar los precios de venta hay que conocer con detalle los 

costes de fabricación y los precios de mercado. Con esta información el precio debe 

ser coherente con la política de producto (p.e. un producto de calidad debe tener, en 

principio, un precio por encima de la media) 

• Distribución 

La distribución de los productos es otro aspecto importante a considerar, 

identificando los posibles canales de distribución y cómo funcionarán . 

Fundamentalmente hay que decidir si el producto se distribuirá directamente 

por la nueva empresa o se van a necesitar distribuidores para hacerlos llegar al 

cliente final. Las técnicas y decisiones a adoptar en ambos casos son distintas con 

sus inconvenientes y sus ventajas. 

" Promoción 

Hay que describir qué métodos se van a usar para contactar con los clientes, 

para realizar su seguimiento y para cerrar las ventas; si se van a utilizar vendedores 

y con qué características, etc., qué materiales de apoyo van a usar, qué imagen 

global van a presentar, etc. 
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Indicar qué sistemas de promoción y publicidad se va a usar y con qué 

presupuesto se cuenta como apoyo a la labor de los comerciales o de los 

distribuidores. 

Plan de Producción 

Objetivo 

El objetivo del Plan de Producción es detallar cómo se van a fabricar los 

productos que se ha previsto vender. Se trata de conocer los recursos humanos y 

materiales que habrá que movilizar para llevar adelante la nueva empresa. 

Contenido 

• Proceso de fabricación 

Para cada uno de los productos del catálogo hay que describir su proceso de 

fabricación. Esto significa que hay que detallar dónde se compran las materias 

primas, cómo y a dónde se transportan, cómo se almacenan hasta su uso, cómo se 

usan en el proceso de fabricación y en qué consiste este y cómo se almacena el 

producto final y cómo se transporta hasta el cliente final. 

Hay de detallar al máximo el proceso de fabricación del producto -o de 

prestación del servicio- identificando las partes del proceso y decidiendo si esas 

etapas se realizarán dentro de la empresa o se van a subcontratar a terceros. 

• Instalaciones, equipos y personal 

En el caso de rea lizar la fabri cación en la empresa hay que describir las 

características fundamentales de los locales e instalaciones necesarias, la 

maquinaria que se va a necesitar y el personal que se empleará y la formación que 

debe tener. En el caso de subcontratar partes del proceso de fabricación, hay que 

saber a quien se va a subcontratar y que características deben cumplir estos 

terceros. 
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• Capacidad de producción 

Un aspecto crítico de la empresa es conocer la capacidad de producción que 

se va a tener y la flexibi lidad para adaptar esta capacidad de producción a 

variaciones, en aumento o en disminución, de la demanda por parte del mercado. 

• Proveedores 

También hay que prestar especial atención en cómo la empresa va a 

proveerse de los materiales necesarios para la producción , tratando de reducir al 

mínimo la dependencia de algún proveedor concreto o de algún material 

determinado. 

• Aspectos legales 

Si se dispone de patentes o licencias de fabricación hay que detallar en que 

consisten y sus condiciones . 

Plan de Financiación 

Objetivo 

El objetivo del Plan de Financiación es mostrar cómo se va obtener el capital 

necesario para poner en marcha el negocio, cómo se va a sostener el 

funcionamiento y cómo se va a financiar el crecimiento de éste y, finalmente , qué 

beneficio va a genernr la invers ión realizada. 

Esta es, en el fondo, la parte fundamental que va a decidir a terceros a invertir 

su dinero. Si el rendimiento esperado es interesante y se sostiene coherentemente 

con los dci tos aportados por el resto del plan, es muy probable que alguien este 

dispuesto a aportar fi nanciación. 

La mayoría de los documentos que se detallan a continuación están 

normalizados, por lo que no debería ser un problema obtener un modelo para 

desarrollar. 
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Contenido 

Plan de Inversiones 

Si la empresa va a afrontar inicialmente una fuerte inversión del tipo que sea, 

conviene detallar al máximo en qué va a consistir esta inversión (maquinaria, 

instalaciones, licencias, etc.) y de dónde va a salir el dinero. Efectivamente como la 

empresa todavía no está en marcha, los fondos para estas invasiones deben sal ir del 

bolsillo de los promotores y de posibles inversores. 

Un plan de inversiones detallado, justificado y con sentido común es una 

buena garantía , no sólo de obtener financiac ión, sino de garantizar e 1 futuro de la 

empresa. Hay que tener en cuenta que no todo el capital inicial aportado se puede 

dedicar a las inversiones in iciales. Habrá que mantener una parte para fi nanr.iar a los 

clientes que tardarán en pagar y para afrontar los pagos cotidianos hasta que e! 

negocio empiece a generar dinero. 

Previsión de Tesorería 

Para una empresa es fundamental disponer de dinero en efectivo para 

funcionar. Esto todavía lo es más para una nueva empresa que difícilmente va a 

contar con crédito de proveedores y bancos. El instrumento para gestionc.:r el dinero 

de la empresa es la Previsión de Tesorería. 

En este documento hay que describir con todo detal le y prncisión los cobros y 

los pagos que se van a realiza; mes a mes en la empresa. Hay que distinguir 

claramente los cobros de los ingresos y los pagos de los gastos. Si compramos una 

mesa de oficina en Enero pero acordamos pagarla en Marzo, en la previsión de 

tesorería el pago se anotará en Marzo aunque el gasto se devengue en Enero. Esto 

es muy importante, pues, contrariamente, aunque la empresa logre realizar sus 

ventas en el primer mes de actividad puede resultar que no cobre ei dinero hasta 
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meses después; pero durante esos meses debe seguir funcionando, es decir, 

gastando dinero. 

La previsión de tesorería va a ser el documento que convenza a bancos y 

prestamistas de que la empresa va a poder, no sólo, hacer frente a sus pagos 

mensuales, sino también al pago de intereses por el capital prestado. 

La previsión de tesorería es el documento que el emprendedor debería colgar 

en la cabecera de su cama , pues un descuido en este punto puede llevarse por 

delante todo el proyecto. 

Previsión de Pérdidas y Ganancias 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias es otro documento contable básico -y de 

hecho, obligatorio- en una empresa. En elia se describen todos los gastos que va a 

soportar la empresa y todos los ingresos que va a genera r. Se debe realizar una 

previsión mensual de ingresos y gastos para el primer año. Para los dos o tres años 

siguientes bastará con una previsión anual. 

Con la relación de ingresos y gastos es fácil ca lcular el beneficio esperado. Es 

importante no engañarse en este punto. Una empresa -sobretodo si empieza- no va 

a generar beneficios necesariamente desde el primer año . Si se prevé que el primer 

ejercicio se va a cerrar con pérdidas, esto se debe reflejar en esta previsión. Sin 

embargo, hay que tener muy claro cómo se van a recuperar esas pérdidas en los 

posteriores ejercic ios. 

Lo importante es mantener una coherencia giobal en todo el proyecto y 

sostener las afirmaciones que se hagan con datos lo más objetivos posibles. 
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Previsión del Balance de Situación 

El Balance de Situación es otro documento contable de uso generalizado que 

presenta la situación patrimonial de la empresa . También hay que realizar una 

previsión, mensual para los primeros doce meses y anual para el resto de ejercicios. 

Hay que realizar una previsión de cómo estará compuesto el activo de la 

empresa : qué parte estará inmovilizado en maquinaria, instalaciones, etc. , qué parte 

estará en manos de clientes que aun no han pagado, qué parte se retendrá en la 

tesorería de la empresa. También hay que detallar como se desglosa e! pasivo de la 

empresa , fundamenta lmente , qué grado de endeudamiento externo se va a alcanzar 

y si es una deuda a co1io o a largo plazo. 

El Balance aporta una idea de cómo y en que se ha invertido el dinero que ha 

entrado en la empresa, bien por aportaciones de los socios e inversores, bien por ia 

propia generación de recursos en las operaciones de !a empresa. 

Análisis del punto de equilibrio 

Se llama punto de equ ilibrio al volumen de ventas necesario para cubrir todos 

los e astes de la empresa en un ejerci cio . P ar·a un v olurnen de 'I entas superior se 

tend rán beneficios, para un volumen inferior se cerrará con pérdidas. 

Si bien ei cá lculo del punto de ·equi librio es complejo, entre otras cosas por la 

dificu ltad de anticipar los cosies variables que se van a producir, hay que hacer un 

esfuerzo para obtener un valor lo más correcto posible. 

De hecho, independientemente del valor exacto que puede tener el punto de 

equilibrio, su análisis va a proporcionar al emprendedor un profundo conocimiento de 

la estructura de costes de la empresa. Habrá que detallar cuáles serán los costes 

fijos -aquellos que se van a producir independientemente del volumen de ventas o 
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producción- y cuáles serán los costes variables -es decir, relacionados directamente 

con las unidades producidas-. Como norma general hay que tender a reducir los 

costes fijos y substituirlos por variables; aunque como toda buena norma general 

siempre se debe dudar de que sea de aplicación en nuestro caso particular. 

Política de aplicación de beneficios 

Finalmente, también conviene dejar claro frente a socios e inversores como se 

va a remunerar al capital invertido en la empresa. Cualquier inversor verá con 

buenos ojos una estrategia de reinversión de los beneficios generados, aunque no lo 

verá así indefinidamente: si invirtió dinero es para obtener un beneficio, más a medio 

plazo que a largo. 

Conviene prever qué hacer con los beneficios que se van a obtener, y desde 

luego, qué se va a hacer en el caso de que las pérdidas superen las previsiones. 

Plan de Organización 

Objetivo 

El objetivo del Plan de Organización es doble. Externamente, se trata de 

demostrar que el equipo promotor del proyecto está capacitado para afrontar y sacar 

adelante la nueva empresa. Internamente, se trata de asignar las distintas 

responsabilidades a las distintas personas que van a trabajar en la empresa. 

Muchos proyectos han fracasado por el hecho de no haber establecido 

claramente ias responsabi lidades de cada miembro y por no haber adoptado una 

organ ización profesional desde el primer momento. Este aspecto de la empresa 

puede generar muchas tensiones entre el equipo emprendedor. Sin embargo, es 

bueno discutirlo antes sobre el papel pues siempre será mejor que discutirlo con la 

empresa en marcha y con probiemas apremiantes que hagan aumentar la tensión . 
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Contenido 

Socios y forma legal 

Aquí es donde se describe con detalle quiénes serán los socios de la empresa 

y que aportaciones van a realizar. También es momento de dejar claro qué socios 

van a trabajar en la empresa y cuáles serán meros capitalistas. Cualquier otro pacto 

o acuerdo entre los socios -sobretodo si no va a constar en los estatutos de la 

sociedad- debe procurar discutirse en este momento. 

También hay que decidir qué forma legal se va a dar a la sociedad. Esto 

puede variar según la legislación del país donde se ubique la empresa. Además la 

correcta elección de la forma de la sociedad puede tener importantes repercusiones 

a nivel de responsabilidad de los socios y de cargas fiscales. Conviene pues 

consultar con un experto que aconseje la mejor forma social de acuerdo con los 

objetivos globales de la empresa y los objetivos personales de los socios. Incluso en 

el caso de un único socio, pueden existir distintas modalidades de constituir la 

empresa que deben estudiarse. 

Finalmente, es importante pensar que es preferible que una empresa no llegue 

a nacer por discrepancias de los futu ros socios antes de crearl a. a que deje de 

funcionar por discrepancias de los socios después de crearla. 

Delimitación de las responsabilidades 

Debe quedar bien claro aí poner en rnarcha una empresa sobre quien recaen 

las distintas responsabilidades que requ iere una empresa. Esto es independiente de! 

número de socios pues incluso en el caso de un único emprendedor, siguen 

existiendo distintas áreas que atender con distintos objetivos que alcanzar. 
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Hay que detallar quién se va a hacer responsable del marketing, de la 

producción, de las finanzas etc. Hay que identificar que áreas de la empresa no 

tienen una persona con las habilidades necesarias para hacer que se desarrolle 

convenientemente. Se deberá tratar de encontrar un experto externo que asesore al 

equipo en esa área o incluso buscar un nuevo socio o emplear a alguien con 

habilidades en ese campo. 

Para realizar esta tarea es muy útil dibujar un organigrama para poner de 

manifiesto las distintas responsabilidades existentes en la empresa. Aquí habrá que 

asignar un responsable a cada función (si bien se pueden asignar varios 

responsables, esta parece la mejor manera de, en el fondo, no asignar ninguno). 

Personal 

Hay que indicar qué personal va a ser necesario para operar 1 a empresa y 

cómo se va a conseguir. Hay que decidir que políticas de reclutamiento se van a 

seguir, de formación, de promoción , de incentivos, etc. 

Es importante conocer los aspectos legales de la contratación de trabajadores 

y las cargas sociales que esto implica. En todo momento debe procurarse la máxima 

flexibilidad para ir adaptando la empresa a su propio ritmo de crecimiento. 

Asesores externos 

Si se detecta la necesidad de con tar con ei consejo de expertos externos, 

debe quadar esto reflejado en el plan indicando la relación que estos expertos van a 

tener respecto a la empresa: consultores, miembros del consejo, etc. 
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Plan de Puesta en Marcha 

Objetivo 

El objetivo del Plan de Puesta en Marcha es describir qué pasos se van a dar, 

en qué orden y en qué fechas, pan~ poner en marcha el nuevo negocio. 

Contenido 

En esta sección se enumeran todos los pasos previos a la puesta en marcha 

"oficial" de la empresa . Es aquí donde se describen los trámites legales previos a ia 

apertura del negocio , las comprns y gastos de constitución , etc. 

• Estudios y desarroilos previos 

Puede ser conveniente antes de pDner en marcha la empresa realizar algún 

estudio específico (p .e. del mercado) o realizar algún desarrollo técnico previo. Estos 

procesos deben estar descritos ind icando lo que se espma de ellos y las acciones a 

tomar en función de !os resuttados obtenidos, inc!uso decid iendo abortar la creación 

de la empresa . 

• Obtención de subvenciones 

Si se necesita alguna clase de subvención o ayuda pública para llevar 

adelante el proyecto, también conviene ienerio muy en cuenta y, sobretodo, prever 

aquellas acciones que se tomarán en el caso de problemas en la obtención de las 

ayudas. 

• Trámites de constitución 

Constituir una sociedad ds caíác'.P-r mercantil con lleva un pmceso legal en 

muchos casos laborioso y mc!esio para el emprendedor. Se deben tener claros los 

pasos que hay que dar pues omiti r alguno de eiios puede hacer que el emprendedor 

se encuentre con problemas legales U'18 vez la empres3 esté ya en marcha. 
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Al iguai que para elegir la forma sociai, es conveniente consultar con algún 

experto cuáles son los trámites para constituir la sociedad que se ha decidido crear. 

Resulta práctico anotar todos los pasos a dar para seguirlos de forma sistemática . 

Esto iambién va a permitir conocer los gastos de constitución de la sociedad 

que, según la forma legal elegida, pueden ser importantes (o como mínimo, podrían 

haberse dedicado a otras labores) y los gastos legales que comporta la misma 

sociedad (tasas, impuestos, etc.) así como las obligaciones formales a las que estará 

sometida (registro mercantil, hacienda públ ica, etc.) 

Pian de Contingencia 

ü bjetivo 

:::1 objetivo dei Pian de Contingencia es prever una sal ida ra zonable en caso 

de ¡xod ucirse alguna situación que haga inviable el proyecto. 

Cont•.:n iáo 

en todo Plan de Empresa no debería faltar un análisis de !as posibles 

situaciones que pueden producirse en ia empresa y que pongan en peligro su 

superv;vé:ncia . En este caso es bueno tener previsto que se va a h2cer con los 

activos de la empresa . 

A veces, simplemente, !os emprendedores acuerdan que si n o se alcanzan 

unos objetives detenninados :?n un cierto periodo de ti empo, lo más sensato es 

desinverrn· C:81 proyecto y dedicarse a otras actividades. Estas soluc iones deben estar 

previstas para no agravar más 13 si tuación en momentos difíci!es. 

e Salida de socios 

Una situación, que se da P.n la mayoría de las empresas que empiezan con 

varios socios, es que tard e o temprano alguno de ellos va a abandonar el µmyecto 
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por las razones que sea. Otras veces, sencillamente, el inversor profesional que 

entró en el proyecto ha cumplido con sus objetivos y quiere liquidar su participación 

en la empresa. Haber determinado con anterioridad cómo resolver estas cuestiones 

ahorrará mucho tiempo y energías a todas las partes implicadas. 

• Liquidación 

Existe una posibilidad, pequeña si se quiere, de que la nueva empresa no 

tenga éxito. Será muy práctico decidir de a ntemano bajo que condiciones se va a 

liquidar una empresa. Además, si las inversiones ini ciales han sido cuantiosas, hay 

que tener previsto un mecanismo de liquidación para recuperar la mayor parte del 

dinero invertido. 

Además , es probable que !os socios hayan avalado ios créditos de la empresa 

con su responsabilidad personal y, si los resu ltados han sido francamente malos, ei 

peso de las deudas recaerá sobre su patrimonio personal Un análisis de estas 

situaciones no está de más al realizar un Pian de Empresa . 

4) Ejecución 

La ejecución consiste en realizar , l1 acer o ejecutar lo que se estableció er; i3 

p!an iíicación sobre la base de resultados obtenidos en !a irwestigación. Sin embargo 

esta es la etapa fundarnen tal y principal que da sentido a iodo lo anterior y e! criterio 

de pautas de validez o de lo planificado y de la capacidad de utilizar operativamente, 

los datos e información obtenida en la investigación. No se trata de consideraciones 

teóricas ni de formulac ión de princ ipios esta eta pa esta consagrada a ia puesta en 

marcha dfl !os diferentes proyectos eraborados de cara a alc<Jnzar los objetivos 

propuestos . 

5) Evaluación 

Esta fase consiste en utilizar una serie de procedimientos destinados a comprobar si 

se ha conseguido o no los objeti'10s propuesios; se reali za en dos momentos: 
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A lo largo de la realización del proyecto(momento permanente), realizando 

análisis comparativos entre los resultados logrados y los esperados (momento 

fin al) 

Los aspectos a evaluar son: 

los objetivos del prcgrnma. En que medida se alcanzaron y cuales son las 

razones del éxito y fracaso. 

El proced imiento utilizado 

Estructura organizativa , lo que implica la organ ización responsable de la 

ejecución en aspectos como: formas y mecanismos para la toma de 

decisiones naturales y de contenido de la comunicac ión , sistema de conirol , 

costo de funcionamiento, opinión de los beneficiarios del programa , ya que 

eilos son recepto;es de! programa es necesario consici erar sus puntos de 

vista. <:>si<) actividad es d·:! gran utili·jad para iír:µ!ernenta1« cambios en la 

medida que sea necesar;o, respecto al procedimiento , técnicas etc. 

Los criterios de eva!uasión para medir los resultados se reducen a: 

Logros. en donde se mide los efectos que produjo e! programa 

Eficiencia o productivid ad de! programa 

Calidad 

Persistencia. en el caso que pretenda modificar o cambiar actitudes, hábitos, 

que generalmente pueden evaluarse en periodos a largo piazo. 

Impacto, ponderación con la magnitud total del problema reiac ionado. 
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Análisis del perfil real. 

Al realizar nuestra investigación procedimos a plan tearnos una seri e de 

objetivos, los cuales a través del trabajo se han desarrollado, es el caso ahora del 

perfil que se encontró de los trabajadores Social que les interesa emprender en el 

trascurso de su formación . explorar y emprender algunas de las áreas que le 

interesen ejercer en la ciudad de Uruapan y que se analiza en al hacer una 

explicación acerca de lo que es un emprendedor lo cua l nos sirve para hacer 

comparación y dar un aporte mas veraz y significativo para iodo el futuro Trabajador 

Social que le interese las diferentes áreas. 

Podemos as í ver que primeramente aun se puede logíar un mayor i1Vance 

dentro de las áreas de Trabajo Social. Tal como es el de pociAr rnc:nejar ta!le;es para 

que los alumnos se lleguen a fami liarizar sobre como emprend er algunas de !as 

empresas que les interese abrir dentro de la ciudad dP Uru.=ip<Jn Y par«:i esto 

podemos contar con una institución llamada DESEM que ~~ignifa:a Desarrol!c; 

Empresarial Mexicano de Uruapan. Donde esta inst ituciún nace cr. '1997, grac:as al 

trabajo incesante de una gran emprendedora quien que con pocos es fue1zos y el 

apoyo de las oficinas de DESEM, Consejeros Nacionales, compañeros de otros 

centros en la republica Mexicana crean el centro anteriorrnen t8 mencionado. 

Este prog•arna inicio en operaciones el 24 de febrero dei 200 ·¡ /es píOrnovido 

en instituciones del nivel medio y superior. Y una de las rn;siones que tienen es ser 

una organización educativa que impulsa y fo rtalece la foím ación de! r:iro y jóvenes 

uruapenses, fomentando e,-; el !us el espíritu emprendE::dor, !a capacidad ele 

innovación y ia toma de ci8cisiones a través de prograrnas que prcrnue,1e11 Ufla 

educación económica . 

Para poder participar se ll eva acabo programas a ias escuela teniendo 

acceso o materiales didácticos innovadores y emprendedores. Donde el alumnos 
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se enriquece en el intercambió con otras instituciones, empresas y organizaciones 

sin fines de lucro, y llevan la experiencia en sus hogares. 

Los programas que se manejan cuentan con actividades de seguimiento que 

permite al docente complementar los temas del curso con las distintas áreas de 

enseñanza curricular. 

Las instituciones educativas se benefician del intercambio y trabajo en 

conjunto con las empresas de su comunidad, teniendo la oportunidad de realizar 

alianzas con ellas y fomentando los lazos entre la comunidad educativa y la 

empresarial. 

Los niños y jóvenes dentro de los programas del sistema pueden participar 

como miembros activos, inscribiéndose en ellos o bien como voluntarios en la 

imparticion de otros cursos que brindan su servicio social en DISEM Uruapan. 

Entre estos programas que se manejan es el de: 

Programa de jóvenes emprendedores 

Programa de simulación 

Programa de extensión 

Programa de apoyo comunitario. 

Lo que podemos ver que cada uno de los alumnos de la carrera de Trabajo 

Social puede parti cipar en programas enfocados asía el emprenderse en a lgunas 

de las áreas de intervención . 
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"OPERALIZACION DE LA HIPÓTES;S" 

Las necesidades de formaci ón académica que presentan 1.0:: aium;:11s, lo cual le s._R_~mite emprender y establecer una 

relación entre teoría y práctica, 

Variable Dependiente Variable ;;-'. diC;pendiente 

Necesidades de la formación acad~mica Lo cual les permi te emprender y estah'2cf:r una relación enlrn 

teoría y practica 

MaioriCJs teóricas y practicas 

*TeOria Econom ía 

•Te?ria Socia l 

•oesarrollo tiistórico T .S. 

• Situación lnternadonal 

ºAnál isis del Estócl:::> Mexicano 

ºNeCesidades y problemas Soc. 

"Lógica y ep'stemoiogia 

ºTeoría de T. S. Comunitario 

ºTeoría Soc!¿1I 2 

•reoria Económic~ 2 

"Siluación Contemporánea 

•Política Social 

ºPoblación y med10 Ambiente 

* lnvE:stigclción Social 

·oiseiio de material didáctoco 

"Te01ia de grupos 'f l .S. 

*Temia social 3 

Perfi.' de lngm.:;o E "tpoc,alivas ló:Jorafo.-:. 1-1 reas cftJ mtervcncion 

•sensible ' Emplea~os · salud 

· sociabl~ ·u1borar en ;él ci.ioad · Educ<3ció11 

..Adap t<lble ~ u:.inde resijc,1 · Err·pi'!!Saria l 

•Rei. Para comu1~icc.1•s!.' ''t·n~r las piC;::> t3· • Juridtc::> 

•Rt:.L H :Jmanas .:rnriós de l~·l ºComunitario 

"T:-a!JiJ1o en c e¡uip-:'.> · ou~ !os cc-1 ~1c.H:i t en •/\sistencial 

;.Parl!cipativo "A11 1end1¿aj ~! :-~ r ::ic t i c.o ' t.: rl uc Espec1dl 

•Emprendedor 

·vocr1C:6:i 

• E~piri tu de Servic1.J 

ºSolida.-¡o 

•Analit1co 

·udecacgo 

· Propo5il :vo 

• .A.plicacrón Ce te, 

t::?;.)' 13 

· E..::o!cg1a 

"Promoción Soc.:,a· 

•Ejecución 

F· ~mciones aue do:.. :;rrl.J.'¡; 

0 hw es t1gar on 

ºOi?.gnust1 cr 

'Prog rarn. ·.cié; : ~ 

·capaciiario .. 

·orientac1(:r, 

"Ges tión 

·organizJc.1c•1 

Porfi .1 ctv ::.~gresv 

• Fn1p:cn ii edo~ 

·,\1o t :v~1 ~0: 

· ;ns:ruc:tot 

·ucerazao 

"Objetwos 

· C-Jnocurn&ntos 

G~11eralcs 

' Prornociór '! dift,::, ,; 1 · R~::spo 1 :-:a b i~ s 

· Eva:uac:ón 

· S1s:ernat:;:.r.~on 

· r\1c:in.z1j'J r: e g:pc1s. 

·crcat!'l idad 

·ortografia 

~,\cll1al iz2c ión 

·1;:ulación 

, Es ;)~f;ia liu.1 c•ón 



•Problemtltica Rural 

·sienestar Social 

' Psicología Social 

' Estadistica Aplicada a la inv. 

Social 1 

•investigación Social 2 

•1ng!es 

•Trabajo social en la atención 

Individualizada . 

•Problemática urbana 

•Plantación y Desarrollo Socia l 

•oerechos Humanos 

*Psicología del desarrollo Humano 

•Estadistica aplicada a la investigación social 2 

•p rogramación social 2 

•practica comunitaria 1 

'ingles 

*Procuración y administración de justicia 

· oesarrollo regional 

· salud Publica 

'Identidad y cultura 

· Educación Social 

*Organización y Promodón Social 

•Administración Social 

' Practica comunitaria 2 

' ingles 

' Situación juridica de la familia 

·Familia y vida cotidiana 

•salud mental 

*Comunicación Social 

"Análisis insiitucional 



· Evaiuación de Proyectos s0ci3ies 

· Pr.Jctica comunitar ia 3 

"Ingles 

•Practica comun ita ria 

'Serr.ina rio de tes1 s 

·Seminario Ce Sistematización 

' TaLeres de espec1a lizaciói1 por ~rea de 

La pra ctica :nstitucionaL 

· ;rigles 

• P..-actica lnstituc.:1onal 1 

• Seniin3r"io d'= tests 2 

·ingles 

·com putzición 

' ?metica Institu cion al :?. 

· Seminario de tesis 3 

~ Sistematizac:ón 2 

'Ingles 

·computación 



·c uestionario i 

O bjeti vo: Identifica r las necc>idades de for mación académi ca 

DATOS GENERALES 

Nombre: ______________ __ _______ Sexo: 

Fecha de nacimiento: Edad: --- - - ---- - - --------
Estado Civil: ________ Semestre: _ __ _ Lugar de procedencia: 

Do n1icilio: 
Call e No Color:i..i 

OCUPACIÓN 

Trab,1j as ___ _ ________ _ Estud ias A:11bJS 

- r·.De qut~ mate;·ia5 que est:ls curs::!n do. ::- u:de.s con sickras m;1s importan ti·s para tu fon~rnc i ón (mt"nl'iona 3) 

a) i\ luy impo rtantes b ) lmpc>rlantes e) 1 gut1 ! qu~ totbs d) Sir¡ in1portJlléÍ a 

3. - ¿Las ma tcn~1 s que st: te imp;_!rlcn respon~l t" ;t lJS ncc:.:-sidades :.i clu:t les? 

Si :\o Porque: 

4_ .. ¿Di:sdc tu punto de vi sta que matcriJs pro po ndria~ que se !e imp.H"t i...:r¡,1 e:dr:1cunic Lil annente 

l .· 

5.- ¿Por qué moti vos ingresaste ;i cst:.i. c11T..-: ra? 

J) Pcrque no akanct! lugJr en otrn esc 11 cl:i 
b) Por in<b·isión 
e) Po r problemas pcrson:i! cs 
ci ) Por no estar en mi casa 
e) Para no trabajar 
f) Poi vocac ión 
g) Porque es ta canl'r<:i llena mi :-. cxp..;¡;t..it i '" ...L,::; 
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h) Por invitación 
i) Para tener ami gos y amigas 

6.- ¿Que característi cas consideras que debe tener un trabaj ador Soc ial? 

Si _ ________ _ No _____ ____ _ 

7.- ¿Te encuentras laborando actualmente como Trabajador Social? 

S i - - -------
No _______ _ _ Po rque: _____________ _ 

8.- ¿En que ni vel te encuentras o que puestoº 

a) j efe de depanamento b) Trabajador Social 

9.- ¿Qué prestaciones Tienesº 

a) Aguinaldo 
b) Reparto de ut il idades 
e) Vacaciones 
d) Horas Ex tras 
e) Seguro socia l 
f) Pensiones 
g) Prestaciones a l salari o 
h) Días Fes tivos 

1 O - ¿Que horarioº 

c) Supervisor 

a) Diurno b) Mixto c) Noc turno 

d) otro 

11.- ¿Qué ex pectati vas específicas tienes de la carrera de T rabajo soc ial') 

a) Superac ión 
b) Trasce ndencia 
e) Estabilidad Económi co 
el) 
e) 
f) 

Servic io 
Seguir Es tudi ando 
Ninguna 

12. - ¿Estas sati sfecho con tu carreraº 

a) Si b) No Porque: 
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13 .- ¿Te proporcionaron inducción o capacitación para desempeñarte como Trabajador Social? 

a) Excelente b) Buena c) Regular d) Mala 

14.- ¿Aplicas elementos teóricos que se te proporcionan en el aulaº 

a) Mucho b) Regular c) Nada 

15.- ¿Que limitantes se te han presentado? 

a) Muchas b) Regular c) Ninguna 

16.- ¿De las áreas de in tervención ¿Cu:íl es la qu e te guata mas y porqueº 

a) Salud 
b) Educac ión 
c) Empresa1ial 
d) Juridi co 
e) Com unitario 
f) As istenci a 
g) Ecología 
h) Promoción Soc ial 
i) Educación Especi al 

17.- ¿Que conocimiento consideras que debes de tener para desempeliar en esta áreaº 

1.-__________________ _ 2.-

3 ---------- - -
4.-___ _ 

5.-___________________ _ 6. -

18. - ¿Cuáles func iones realizarias en esta área menc iona 3 las mas importantes para ti"' 

1.- 2.-___ ________ _ -- - -

3.- 3.-

19.- ¿Que conoc imien tos requiere tener el estudiante al egresar"' 

a) Teó rico b) Prac tico e) Ambos 

20.- ¿Consideras que exi ste campo de acción pa ra intervenir como Trabajadores Sociales'' 

a) Mucho b) Regu lar e) Nada 



21.- ¿Actualmente te sientes motivado para ejercer esta profesión? 

a) Mucho b) Regular c) Nada 

22.- ¿Para ti que es emprender? 

&) aplicar b) reali zar c) llevar cabo d) Iniciar e) Tomar in iciativa 

23.- ¿De acuerdo a tu opin ión un Trabaj ador Social debe ser emprendedor? 

a) Si b) No Porque: 

24. -Para ti un emprendedor 

a) Nace b) Se hace c) Ambas 

25. - ¡,Dentro de tus compañeros consideras que ti enen las carac teristi cas de emprendedorº 

a) Confianza así mismo 
b) Optimista 
e) Rec;ponsable 
d) Innovadores 
e) Tolerante 
f) Independenr ia 
g) Concentración 

Creati vos h) 
i) 
") J, 

Orientación al éx ito 

k) 
J¡ 

Tomar 1iesgos calc ulad os 
\" ersáti les 
Gustan dirigi r 

m) No temen al enfrentcmicnto 

11 ) 
o) 
p) 
q) 

No son conformist:.is 
Plan~an 

Cr;:cn en el éxito 
Son comp~l itivoc; 

r) Don ct..:: mr•!1 d 1.:i 

s) lntciigenci<l (icnerai 
t) Confian z:-~ en si rni ~ rno 
u) Hu en as rdacicnes i ntc1 pc rsn1~a les 

v) ivlotivación y energÍL! 
w) Tenacidad 
x) Culti var su autoest ima 
y) Perspecti vas a largo p!JZo 
z) Gen~ra n su propi•) trabajo 

"26 -.Te.considera' un líder 

a) Autocrático b) f' atcmaii sta c) Buró•: rata dj demócrnta e) r:~ce l en c i a 
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27 .- ¿Si te sientes desmotivado por tu carrera que crees que te serviría para no tener esta actitud? 

a) Comun icarl o b) Quedarte ca ll ado c) No hacer nada 

28.- ¿Consideras que tienes habili dades para se r instructor? 

a) Si b) No Porque: ____ _ 

29.- ¿Qué crees que se necesiteº 

a) Capaci tación b) Ta ll eres c) Clases 

30.- ¿si se te presentara un problema o confli cto en tu trabajo que arias? 

a) enfrentarlo y darle so lución b) rehuirle al problema e) Nada 

31.- ¿te consideras una person a que se interesa trabaj ar con gru pos dentro de las instituciones publicas o 
pri vadas y com uni dades? 

a) E.\ce lente b) rvíuy bueno e) [lucno d) Regular e) Maio 

32. - .:,Conside1as que un T rabaj ador Socia l tiene que se r creati voº 

a) Mucho b) poco c) nada 

.53 .- ¿cre~ :i importante qu~ el trob:tjalior So,,;ial <l t be saber manejar computadoras en Ja actuaii dad? 
a) Si b) No po rqt!e: 

34.- ¿qué haría s al momento de terminar tú practic a institucionalº 

a) Descansar 
b) Ti tu !a11e 
e) /\ ctuai izartc m.J s 

d) Trc1b ajar 
e) Otro ____ ___ _______ . _ _ _ _ 

35.- 0Cuándo te ti tules o egr~ se s de !a carrera pi ensa especializarte en alguna á1e::i Je Trabajo Soc iJ\ 

Si No po rque: _ 
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Cuestionario 2 

Objetivo: ldenti ficar las necesidades de formación a.:adém ica 

1.-.- ¿De los siguientes motivos señala por el cual ingresaste a esta carrera' 

);. Porque no alcancé lugar en otra escuela 

);. Por indecisión 

);. Por problemas personales 

);. Por no es tar en mi casa 

:» Para no trabaj ar 

;,.. Por vocación 

"r Porque esta carrera ll ena mi s expec tati vas 

);. Por in vitación 

>- Para tener amigos y amigas 

2.- ¡.Que carac ter ísticas consideras que debe ll evar acabo o trabaj ar en eilo para ser un buen trabajador Socia l'> 

•Participati vo 
* Comunicarse 

• Creativo • Respon sable 
• Humilde • Asi stencial 

+ Sociable 
* Comprensivo 

3.- ¿Qué expectativas específicas ti enes de la carrera de Trabajo social? 

Y Super3ción 
)... Trascendencia 
r Estab ilidad económica 
> Servicio 
"r Seguir estudi ando 
);. Ninguna 

4.- ¡,Estas satisfecho con tu carrera" 

b) No 

•Objetivo 

5. - ¿Consi de ras la inducción se te proporc iono la esc uel a al momento de ent rar a la ca rrera' 

a) Exce lente b) Bueno e) Regular d) Malo 

7.- ¿Qué conocimientos requiere tener el est udiante al egresar7 

a) Teóricos b) Práctico c) 1\r.ibas 
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10.- ¿ De Jos campos de acción don de interviene el Trabaj ador Soc ial los consideras que son? 

a) Amp lios b) Limitados c) Desconocido o tro ________ _ 

11 .- ¿Para ti que es emprender? 

a) aplicar b) reali zar c) ll evar cabo d) In iciar e) Tomar ini ciati va 

12.- ¿De acuerdo a tu opin ión un Trabajador Social debe ser emprendedor? 

a) Si b) No Porque: ________________ _ 

13.-Para ti un emprendedor 

a) Nace b) Se hace c) Ambas 

14.- ¿Consideras que ex iste si m ilitud entre las carac te ri sti cas de trabaj o Socia l y el emprendedor? 

a) Si b) No 

15.- ¿De los sigui entes aspectos cuak5 son los que te caracteri zan como es tud iante j erarquerízalos'' 

? Confi anza as í , Orientación a l 
m ismo éx ito ,.. Creen en el éxito ;,.. l\l oti\'ación y 

energía 

>- Op timi sta ;;. Tomar riesgos ,.. Son 
ca lculados competiti vos >- Tenac idad 

:,.. Responsabl e ,.. \ ·ersáti!es ,.. Don de mando ,.. Culti var su 
y Innovadores ~utoest i rr. a ,. Gustrn dirigir ;.. Inteligencia 

T oler:mte Genera l ,.. Perspectivas a 
,. t\o temen al largo plazo , Independenc ia erfrentamiento ;.. Con fi anza en si 

mismo Generan su propio ,.. Concentrac ión , t\o son trabajo 
conformistas :,.. O u en as 

( 'rea1 1vos r~ l<lc ion~s 

;.. Plc1n ... ·an interpe rsona les 
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i 6.- ¿Crees que como estudiante, es importante la fomiación académica, se oriente al alumno? 

a) Búsqueda de empl eo b) La creación de su propia emp resa e) Ambas 

l 7.- ¿Te consideras un líder? 

a) Autocrático b) Patemalista e) Demócrata d) Exce lencia 

l 8.- ¡,Consideras que tienes habilidades para ser instructor? 

a) Si b) No 

l 9.- ¿Qué crees que se necesite y se requi era? 

a) Capacitac ión b) Tall eres c) C lases 

20.- ;.Como te cons ideras en e! T rabajo co n grupos'' 

a) Exce lente b) .Vl uy bueno e) \ ·b'o 

2 l .- ¿En que ac ti vidades has pa rti cipado durante tu fom1ac ión académica? 

él) Teórica~ b) Práct icas o tras __________ _ 

22. - ¿Te int eresa parti c ipar en act ividades escolares y c>:tr:.iescolarc51 

a) Si b) No 

23. - ;,Consider.'.ls importank tr:ibajar en 1:quipo .:n el tí~l!15ct: :·so Je tu practic.:i comunitJrio o institucional? 

a) Si b) No 

24 .- ¿,:\ que prob lemas ~ e enfrent as cuando trabajas en equipo'' 

a) Desacuerdos b) Enemis tades e) Rencores d) Venganza otros _ ___ _ 

25 .- ¿Se lt' han presentado lirnitantes tant o ":.~n ;:1. escuda co;nr, en !a pníc li ('.a? 

a) Si b) No 

26. - ¿Qué proponJrí as como estudi:.mte de Trahajo Social para mejorar b rreparac ión académ ica? 

a} Mú:-: c0numi (: ación b) Libc11ad de e.\µrcsi ón e ) Tiempo dispon ihlc 

d) Integración Grupal e) ot rn : ----·- ···--·---------------- --- · 



27.- ¿Crees que requieras aspectos prácticos para ser competentes con otros profesionistas de otras carreras? 

a) Si b) No porque: - - - ---------- -------

28.- ¿Has llevado acabo la vincul ac ión entre la teoría y la practicaº 

a) Excelente b) Mucho c) Regular 

29.- ¿Qué harías al momento de tenninar tu carreraº 

f) Descansar 
g) Ti tu !arte 
h) 
i) 
j ) 

Ac tuali zarte ma> 
Trabajar 
Otro ____ _ _ 

d) Nada 

30.- ¿Cuándo te titules o cgre,es de la carrera piensa especial izarte en alguna úea de Trabajo Social') 

a) Si h) No 
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