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INTRODUCCION. 

U"º de los problemas que ha cobradc' 
primerisima imporcancia en las recientes 

décadas, es el desarrollo y la estructura 
ec•)nómica mundial, que se, carac,tcriza por la 
coexistencia de paises .:on bajos niveles de 
vida, frente a naciones que han alcanzado la 
madurez de su crecimiento económico y 
tc:cnoliigi.::o a trav.:s de los organismos y 
cmpt>:.~;,s, que tienen una función de alta 
jerarqufr1 en la vida .:conómica y politica Je los 
Estados Modernos, que varían sus objetí\'os y 
mecánic·a de operación, de acuerde> con el 
graJ,,Jc desarr,,llo alcanzado. 

Ll presente invesrígación, que se realiza como 
Tésís, tkne el propósito de analizar la 
problemática que implica la prestación del 
Servkio Social .:n los Centros de Estudios 
Cientilkos y Tccnológicos (CECyTs), como 
un elemento de vinculación entre lo teórico y 
lo práctico, con cd Sector Productivo y la 
rdación Je estos aspectos con la problemática 
de la Sociedad. 

Si se toma en cuenta que la teoría es una 
practica organizada y sistematizada, como 
profesi<1nalcs de Pedagogía, prert:ndcmos 
ab•Hdar tc:óricamenrc el problema de 
invesrigación qu.: n,>s ocupa 'El Servicio 
Social en lo> CECyTs,Mito o Realidad en fa 
Búsqueda Je Soludones a la Problemática Je 
la SodcJnd", en el entendido de que este 
trabajo nos r.:mite a una práctica pan:icular y 
que el SL'lo hed10 de realizarlo no conduce a 
una transformación social. Sin embargo, se 
nspirn a k>grar un trabajo reflexivo, que 
conrribuy:, a proporcionar una explicación 

más detallada acerca de los aspectos que 
intervienen en fa prestación del Servicio 
Social. 

Por otra parte, la ubicación de este trabajo en 
el nivel teórico de comprensión del fenómeno, 
implica examinarlo desde la totalidad de las 
determinaciones que inciden en el inicio y 
desarrollo del S.:rvicio Social: así como las 
contradicciones y vinculaciones específicas 
que tiene con el proceso esrudiantil, desde la 
te,ndencia político-ideológica dominante en 
un momento histórico determinado. 

Para la resolución de un problema, su estudio,. 
requiere del análisis crítico de la Literatura y 
de los aspectos referidos a la problemática, en 
este caso. cabe :iclararse que las fuentes 
bibliográficas y escadfstlcas, representan los 
principales insumos para esta investigación, ya 
que de ellos extractamos datos concretos que 
contribuyen a una orientación para la revisión, 
comparación y análisis, tanto de los aspectos 
cuantitativos que amplían la visión del 
problema y que permiten entender su 
dinámica, como de los cualitativos en función 
a la realidad de esta problemática ysu posible 
solución. 

Para su estudio, la investigación está dividida 
en cuatro capítulos, estru.:turados de la 
siguiente manera: 

En el primercapítulo.se dan nociones básicas 
Je loquees el Servicio Social en los Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
( CECyTs. ), siguiendo .:on un marco histórico 



social, en el que se ve el surgimiento de las 
relaciones y la participación de la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social de 
Estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior (COSSIES), con sus 
representaciones en los ~tados, así como los 
programas de Se!'\licio Social que intecvienen 
en ésta: proseguimos con un marco jurídico 
como fundamento legal de la prestación del 
s.s. obligatorio, así también el marco histórico 
institucional del lnHituto Polftécnico 
Nacional, que conlleva a lo que es el s.s. 
institucionalizado en éste, con sus aspectos 
filosóficos y doctrinarios; dando luego a 
conocer los factores y propósitos que 
participan en el mismo, así como un concepto 
de la formación integral del profesional; 
retroalimentación de planes y programas de 
estudio; los requisitos para solicitar la 
prestación del s.s. y las funciones del 
Departamento de Servicio Social. 

El segundo capítulo describe un enfoque 
teórico metodológico, que se refiere a la 
innovación educativa y los medios de 
enseñanza aprendizaje; los planes de estudio 
y sus relaciones disciplinaria& en el currículo 
para la innovación educativa.pasando luego a 
caracterizar el disefio curricular en educación 
media superior, así como el enfoque técnico 
metodológico en el Instituto Politécnico 
Nacional. que nos conduce a un enfoque 
dialéctico para la construcción metodológica 
de la investigación para llegara la realidad del 
servicio social como práctica profesional en su 
relación teórico-práctica. 

En el tercer capítulo, se desglosa al Servicio 
Social como parte del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje y dentro de la 
relación Teoría-Práctica del Plan de Estudios, 

cerno un análisis de congruencia de: La 
Política Educativa de México; el perfil de la 
educación dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994; las necesidades 
individuales; las demandas de la sociedad; la 
vinculación de la educación, investigación y 
desarrollo tecnológico con los requerimientos 
del desarrollo nacional; la vinculación de las 
instituciones educa.tlvas con el sector 
productivo; la relación escuela-trabajo; 
surgimiento del servicio social en los 
CECyTs., concepto, objetivos y derivaciones 
del técnico medio superior y el perfil laboral 
del egresado de los CECyTs. 

Finalmente, en el cuarto capítulo y como 
punto de análisis, de acuerdo con la realidad 
del servicio social, que denominamos 
diagnóstico (análisis de realidad y 
alternativas), se da un enfoque interpretativo, 
tal y como se vio en el resultado de una 
er.cuestllaplicada para la investigación de este 
tema, dando lo &iguiente: 

Un análisis curricular del Plan de Estudios del 
CECyT 'Ricardo Flores Magón'; crítica del 
ser y el deber ser del s.s.; crítica de los 
programas y metas en el l.P.N., durante el 
período 1983-1988; el s.s. en el CECyT 
Ricardo Flores Magón, así como objetivos, 
contenidos, desglose y presentación del 
trabajo de investigación, estrategias y 
orientación en y para el trabajo. 

Con base en las anteriores ideas, se pretende 
darunpanorama de lo que es el Servicio Social 
en los Centros de Estudios Cienáficos y 
Tccnológicos(CECyTs.)dentro del Instituto 
Politécnico Nacional. 
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GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION. 

OBJETIVO: 

Que la prestación del Servicio Social, sea el 
vinculo para contribuir al desarrollo integral 
dela comunidad nacional, a través de la actión 
de los organismos nacionales y de los recursos 
humanos, materiales y 
científico-tecnológicos, de que disponen los 
Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTs.) para este fin, como 
el primer paso del alumno en su vida 
profesional. 

PROBLEMATICA: 

Dentro de los CECyTs., se presentan grandes 
.::ontrndiccíone.s, ya que la estructura social, 
tomada como un conjunto de instituciones 
económicas, políticas, culturales y educativas, 
que son producto de una revolución muy 
importante hasta hoy, puesto que su.s 
postulados han sido desvirtuados, debido a los 
intereses creados en forma igualmente 
política, económica y social por la falta de 
coherencia ideológica de quienes la organizan 
(estructura socí a 1 ), pu es se observa la 
influencia que en estas instituciones ejercen 
grupos minoritarios, así como la irrelevancia 
que se da a las n.:cesidades individuales y 
social e' de la población. 

La enseñanza no puede separarse de esta 
condicionante, porloquevemos que hasta hoy 
proliferan estructuras del conocimiento, 
representados en los planes y programas 
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educativos que obedecen a objetivos 
institucionales. pero que en la realidad se 
alejan del interés colectivo, descuidándose la 
atención de una educación encaminada a 
satisfacer los requisitos técnico-científicos y 
sociales de la comunidad mexicana. 

A partir de lo antes señalado, se deriva el 
siguiente cuestionamiento: 

lExisre una vinculación real entre las 
actividades que integran el Plan del Servicio 
Social de los Centros de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyTs.), con las 
necesidades que requiere resolverla sociedad 
con este tipo de servicio?. 

JUSTIFICACION . 

La educación, elemento fundamental en el 
desarrollo humano, ha sido una de las bases de 
la ciencia, la técnica y el arte, como se expresa 
en la creación de culturas que demuestran 
también, el avance de ésta que ha venido 
evolucionando paralelamente a través del 
tiempo, con los cambios d<! la sociedad y con 
las luchas que han tenido que realizar las 
clases oprimidas para poder acceder a los 
avances de su época. 

La única perspectiva viable de satisfacer las 
necesidades del pueblo, es el fortalecimiento 
de Ja participación del Estado, como rector de 
la educación, lo que posibilitará acelerar el 
desarrollo científico y tecnológico que 



permita la independencia económica y 
política de la Nación. 

En base a su aplicación, los Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTs.), se esfueczan por actualizar sus 
planes y program" académico,, entre los 
cuales está el servicio social. Desde su origen, 
en las vocacionales, boy CECyTs., se ba 
vinculado al desarrollo Nacional, 
promoviéndolo ahora al Plan Nacional de 
Desarrollo como respuesta para evitar la 
dispersión de objetivos y acciones que resultan 
de planes y programas elaborados en forma 
aislada. 

La Ley dispone que se ordenen 
jerárquicamente los documentos de 
planeación en torno a un solo Plan Nacional 
(Plan Nacional de Desarrollo), que aporte el 
marco general para la integración de todos los 
programas de desarrollo.(l) 

Por otra parte y dado que se está hablando de 
educación, se cree pertinente dar a 
continuación el concepto de educación desde 
el punto de vista 'ocia!: 

De acuerdo con los Ideales de la sociedad a la 
que pertenece el individuo, la educación es la 
concordancia entre la forma individual y los 
valores establecidos por la sociedad, que es en 
última instancia la que determina los fines 
educativos en una organización social. 

Es por esto, que desde ese punto de vista la 
educación puede definirse como un proceso 
condicionado por factores políticos, 
económicos y sociales, por medio de los cuales 
una generación trasmite a otra sus valores, sus 
ideales y su cultura.(2) 

Por tal motivo, el serv1c10 social de los 
estudiantes y pasantes es una de las formas 
individuales que va a establecer conc.ordancia 
con la sociedad, determinada por los medios 
educativos, por lo que dicho servicio es 
también definido como un proceso 
condicionado por lu escuela' y el campo de 
trabajo, generado por el Estado como una 
práctica relacionada al aprendizaje con sus 
ideales y su cultura. 

Por lo consiguiente, la Ley Federal de 
Educación establece en el Artículo 11: "Los 
beneficiados directamente por los servicios 
educativos, deberán prestar servicio social en 
los casos y términos de las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. Bn éstas se 
preverá la prestación del servicio social como 
requisito previo para obtener título o grado 
académico". (3) 

Con lo anterior, se pretende exponer la 
necesidad de que los alumnos de los CECyTs. 
vinculen investigación y desarrollo 
tecnológico en el servicio soclat, como una 
función dentro de sus planes de desarrollo, 
aplicando los conocimientos adquirido' en el 
aula. contribuyendo con ésto, a su formación 
integral y de capacitación, desarrollando 
uimismo, conciencia de solidaridad y 
compromiso con la sociedad mexicana, de la 
cual ha obtenido beneficio a través de la 
educación. 

Desde el ámbito de la Pedagogía, como área 
de cultura formadora del hombre, en cuanto 
a educación se refiere, ya que ésta es una de 
las vías más fecundas que intervienen en el 
mismo para que actúe como modelo, como 
emisor y como interventor, llegando a 
posibilitar su actividad personal, de acuerdo 
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con un patrón determinado, por lo que. a 
través de la educación, es necesario abundar 
la acción del individuo en la escuela y fuera de 
ella. en la sociedad, considerando que es 
también una insrnncia educadora en la que se 
educa y educa. De modo que la práctica, que 
como resultado de la formación escolar 
desarrolla el hombre en algún sector de la 
sociedad, es objeto de estudio y está inmerso 
también en el ámbito de la Pedagogía. 

HIPOTESIS. 

En base al desglose de los capítulos de esta 
investigación, planteamos la hipótesis central 
como sigue: 

V 

-Un Técnico Medio, tiene la especialidad y 
capacidad profesional para incorporarse al 
sector productivo, en el área industrial, 
comercial y de setvicios como cuadro de 
mando intermedio, para auxiliaren la solución 
de problemas en materia de producción y 
tecnología, que coadyuven al desarrollo 
económico y social del país. 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(1, 2 y 3) Plan Nacional de Desarrollo y el 
Servicio Social del Instituto Politécnico 
Nacional. 



CAPITULO 1 EL SERVICIO SOCIAL 

1.1 NOCIONES BASICAS 

¿Qué es el SeNicio Social? 

E 1 Servicio Social, es c-0nsiderado como la 
etapa en la que el alumno c:-0mo futuro 

profesionista, se sitúa como factor de 
desarrollo nacional y, por ende, el factor de 
integración social, ee-0nómico y cultural del 
País, que cuando se lleve a cabo con la 
adecuada participación de las Instituciones 
Educativas y las Dependencias Estatales, 
Paracstatales y Descentralizadas, el resultado 
va a ser la producción de estudiantes y 
profesionistas plenamente identificados con 
la filosofía del Estado y e-0n un alto sentido de 
responsabilidad. Por lo tanto, es C-Omo un 
elemento difusor de conocimiento y cultura, 
dirigido a dos direcciones: de la escuela hacia 
la comunidad, para llevar los adelantos 
científicos y tecnológicos y de la comunidad 
hacialas!Mtituciones Educativas para acercar 
nuestra realidad nacional. 

Así también, se considera al Servicio Social 
como el enlace de que disponen las 
Instituciones de nivel medio superior y 
superior entre sí, con el Estado y la 
comunidad, para la realización de los 
programas previamente elaborados, con la 
finalidad de resolver algunos problemas 
prioritarios de índole urbano y rural, entre 
otros. 

Por otra parte, las Instituciones Educativas 
tienen un compromiso con la sociedad y el 

servicio social,queesel vehículo de su acción, 
por el que la comunidad nacional devolverá 
parte de lo que el pueblo ha destinado para 
formar a sus profosionalcs: es como la 
respuesta institucional a un derecho de la 
sociedad y como una oportunidad de los 
pasantes,quese forman y egresan de sus aulas 
para servir y participar en el desarrollo de la 
Nación. 

Asf pues, el servicio social de estudiantes y 
pasantes, es parte del proceso 
académico-formativo, que se realiza en áreas 
o campos de trabajo en los que su acción 
reditúe beneficio a la sociedad y retroallmente 
las políticas y sistemas educativos 
institucionales. (l) 

El Servicio Social, es como la resultante de 
una estrecha interacción entre la comunidad, 
la institución y el 8'tado, por lo que debe 
integrarse a los planes de desarrollo que éste 
último sustenta, para ~sponder al proyecto 
del País que se deaea ( y como retroalimen
tadordeplanes y programas educativos en for
mación de recursos humanos, entendiéndose 
esta función como la de proporcionar elemen
tos te6rico-prácticos, determinando a trav.Ss 
de la inve1tigación del medio en que se desa
rrolla el hombre, la prestación df bienes y 
servicios y la difusión de la cultura. 3) 

La prestación del Servicio Social, es la 
obligación moral y jurídica que adquieren los 
beneficiarlos de la educación en la República 
Mexicana, al corresponder a la sociedad en 
forma de servicio, la inversión que se hizo para 
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parrocinar sus esrnJios, haciendo de ellos 
Ciudadanos Conscientes de que su actividad 
profesional deberá dirigirse a la obtención de 
c'bjetivos tendientes al desarrollo social y 
económico del País. 

Por otro lado, el Servicio Social contribuye a 
la formación integral del estudiante. al 
introducirlo al ejercicio profesional de 
manera gradual, inc-0rporándolo a planes de 
desarrollo comunitario debidamente 
planeados por organismos nacionales y 
descentralizados e instituciones educativas, 
brindándole asimismo, el apoyo y asesoría 
necesarios. 

El Servicio Social de estudiantes y pasantes, 
en nuestro País, ha tenido modalidades 
propias de bid o a sus características socio
ec.o nómic.as y a sus diferentes etapas 
históricas, lo que se ha traducido en grandes 
esfuerzos para obtener el beneficio <A' lectivo. 
Dichosesíuerzos, han quedados plasmados en 
los Artículos 3o. y So. Constitucionales y en las 
Leyes deri\'adas de éstos, en los cuales se 
establecen los objetivos scwialcs de la 
educ~ción y el regimen de prestación de 
servicios del individuo :i la sociedad. 
señalándose que los pasantes de carreras 
profesionales deberán prestar durante un 
tiempo no menor de seis meses ni mayor de 
dos años. su servicio social como requisito 
previo a la obtención del título profesional. 

De acuerdo con su reglamentacil>n interna, el 
Instituto Politécnico Nacional realiza 
proyectos piloto, ejem plificadores del servicio 
social interdisciplinario e integral, mediante 
los cuales se obtenga por lo métodos 
educ.ativos adecuados la participación de la 
comunidad en el logro de los objetivos 

2 

planteados, pretendiendo fortalecer en la 
comunidad politfrnica elcompromisocon los 
principios sociales y el ideario que le dieron 
origen.(4) 

Nuestra propuesta se ubica en un marco 
conceptual teórico, que presentamos a 
continuación:-

Se concibe el servicio social de los CECyTs., 
como una actividad final a nivel medio 
superior del proceso educativo y como 
ejecutor esencial de las funciones que se 
encomiendan a dichos centros de estudios 
tecnológicos. 

En este marco teórico, hay que inscribirlo y en 
ese marco educativo hay que realizarlo. 

Así, la función de los CECyTs .. como puede 
observarse en el organigrama anexo, en este 
caso el del Plantel Ríe.ardo Flores Magón, se 
integra en otras tantas funciones sustantivas y 
adjetivas. en el entendido de que cada centro 
de estudios puede variar su organización 
departamental 

-Las funciones sustantivas son: La formación 
de Recursos Humanos, la lnvestigación, la 
Difusión de la Cultura y la Producción de 
Bienes y Servicios, así como las actividades 
formativas complementarias. que son las 
deportivas o sociales. 

-las funciones adjetivas son las de apoyo y las 
de administración. 

En este aglomerado de funciones, se 
desglosan las actividades particulares de cada 
institución y de acuerdo a su programa, se 
caracteriza porsf misma. 
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El Servicio Social, es la actividad canalizadora 
rc'r esenda que cumple en su realización c·on 
...t re.querímiento Je todas estas funciones, que 
~ün: 

:1)La participaci.)n e integración al dc~arrnllo 
para un país productivo y que esa 
participación establezca una relación entre 
comunidad y Estado. 

b) El conocimiento de la realidad que vincule 
el trabajo con las necesidades. 

e) Los programas del servicio social, que sean 
congruentes con la realidad, para efectuar una 
participación con el Plan Nacional de 
Desarrollo y que dichos programas resulten 
l)perativos para la totalidad de los alumnos. 

d) Que contribuya a la formación integral de 
loscsrudiances, retroalimentando la actividad 
académica y que además sen un conocimiento 
para 01 de,arrollo y pre,tación de 'u' té•is.( 5) 

Así también, la Constitución Polícil:a 
eHnblece en el Artículo 3o. que la educación 
que imparte el Estado, tenderá a armonizar las 
f111;ult:.tdes dd ser humano. basado en los 
resultados del progreso científico, además que 
será democrática y nacionalista, entendiendo 
poré•to,quesin hostilidades ni exclusivismos 
entenderá la comprensión de nuestros pro
blemas, también contribuirá a fomentar la me
jor convivencia humana, procurando 
robustecer en el educando, junto con el 
aprecio para la dignidad de la persona y la 
inregridad de la familia, LA CONVICCION 
DEL INTERES GENERAL DE LA 
SOCIEDAD. cuanto por el cuidado que 
ponga en sustentar los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los hombres, 

e\'itando privilegios de razas, sectas, grupos o 
sexos . 

1.2 MARCO HISTORICO SOCIAL. 

SINTESIS HISTORICA DEL SERVICIO 
SOCIAL 

El Servicio Social se originó en la conciencia 
y en las inquietudes de los estudiantes, de 
quienes su infancia y adolescencia estuvo 
int1uida por las proclamaciones populares de 
los años revolucionarios y de lucha. 

Tenían el deseo de servir a la sociedad e.orno 
un acto de reciprocidad en respuesta a la 
l)portunidad que ésta les brindó, para que se 
prepararan profesionalmente. 

Deseaban participar en la solución de los 
problemas de la población mayoritaria del 
Pai,. 

Así, entre 1935 y 1936 los estudiantes de la 
Pacultad de Medicina de la Univesidad 
Nacional Autonóma de México, fueron los 
primeros en realizar el servido social en el 
sentido que hoy se concibe. Esta actividad se 
encaminó al beneficio de grupos 
desfavorecidos, a travé' de brigadas 
"rganizadas. 

Las brigadas de jóvenes pasantes, tuvieron la 
oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos que habían adquirido en las 
aulas, en una relación directa con las 
comunidades, actividad nueva en el País. Así 
pues, se trataba del ejercicio profesional 
entendido fuera de la concepción liberal, que 
su pone un acto particular, donde el beneficio 
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indi\'idual del solicitante y la retribución 
l."l'Onc\mica Je! pn,f<:si1>nista, SOíl los U$pectOS 
mas imponance:;. 

La conciencia de solidaridad, el conocimiento 
tangible de los probkm;is nacionales y el 
esfuerzo realizado por estos jóvenes, dieron 
lugara una minudosayeficaz reglamentación 
del servicio S•)cial. 

En 19.l5, el presidente Avila Camacho 
promulgó la L.::y Rtglamc:ntaría Je los 
ArtículosJo. y 5o. Constitucionales. Esra Ley 
cstabkció el servicie' 5•)cial com•) requisito 
para obtener el título o grado académico, 
Jurante un periüdo no menor de seis mc:ses ni 
mayor de dos años. Con esra Legislación, el 
servic.íoscicial se amplió y se institucicinalizó. 

Ya en 1954. la Universidad Nacional 
Autónoma de México promovió brigadas 
multidi~ciplinarias para la prestación del 
servicio soda! en las Misiones Universitarias 
y a raíz de los resultados. que fueron muy 
satisfactorios, se organizaron brígadas móviles 
para daratcndón a los habitantes de las zonas 
margínadas del País. 

Para 1958, la Escuela Superk'r de Mc:dicina 
Rural del Jnsriru t•) Politécnico Nacional, 
organizó primem .:orno prácticas de campo y 
después como sistema de servicio social. la 
presración del serv1cw social 
mu!tidi.ciplinario dirigido a la~ zonas 
indígenas y rurale,;. 

Luego Je 1967 a 1969, las Escuelas de 
Ingeniería y An1uirectura de Ja UN:\M., se 
uni.;ron para organizar sus propios programas 
Je servido soci;,I. A partir de entonces. se 
inició un proceS<) de organizadón y 
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reglamentación del servicio social en algunas 
de las facultadc$ y escuelas de esa Casa de 
Estudios. 

Así pues, correspondió a las Instituciones de 
Educadón Superior realizar diversos 
esfuerzos para organizare! servicio social que 
prestan los estudiantes. tanto de manera 
independiente y a utonóma como colectiva, a 
través de In Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (ANUJES). 

En el Jcsarrollo de estos esfuerzos, surgi1S In 
necesidad de escableccr una coordinación 
inrerinstitucional. que sistematizara. 
concentrara, orientara y diera sentido a este 
servicio. 

De tal manera. se concibió esta actividad 
como un Sistema Nacional de Servicio Social, 
regulado por el conjunto de instrumentos 
jurídicos, de organizacic)n, planeación y 
finandamiento que permitiera a las 
dependencias del Sector Público y a las 
Instituciones de Educac.ión Superior 
concertarsu participación. 

De ahí, que el 20 de septiembre de 1978, se 
creara la Comisión Coordinadora del 
Servicio Social de Estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior 
(COSSJES), con ese objetivo primordial: 
Cocirdinar las accicines del Gobierno y de la5 
Instituciones de Educación Superior. 

El esfuerzo más reciente para sistematizar los 
rc<1uisito.~ y el tiempo de prestación de este 
servicio, quedó plasmado en el Diraio Oficial 
Je la F.:deración el 30 de nrnrzo de 1981. en el 
Reglamento para 1:1 Prestación del Servicio 



Soda! de los Estudiantes de las Instituciones 
de Educación Superior en la Repúh.lka 
Mexicana, .an lo' Artículo' 2, 3, 6, 7, S, 9. 10, 

11, 12y18,en los que se establecen las bases y 
fijan los lineamientos del Servido Soda!. 

FECHAS 

1935-1936 

1945 

1954 

1958 

1007-1969 

1978 

1981 

1982 

ACCIONES 

Los estudimtes de la Fa;ultad de Meácina de la UNAM, 
otorgaron servicios médicos y medidas preventivas de higiene 
a grupos desfavorecidos, a través de brigadas unídisciplinarías. 

El Presidente Avila Camacho promulga la Ley Reglamentaría 
de los Artfculos 3o. y so. Constitucionales, en los que establece 
el Servicio Social como requisito para la titulación. 

La UNAM promovió brigadas muttldlsclpllnarlas en las Misiones 
Universitarias, de las cuales surgieron móviles para zonas 
marginadas. 

La Escuela Superior de Medicina Rural del IPN, realiza prácticas 
de campo para zonas indígenas y rurales. 

Las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura de la UNAM, se unen 
para organizar sus Programas de Servicio Social y de ahf nace 
la orgMIZMión y reglamentación a traVé$ de la Ai1oclación 
Nacional de Universidades & Institutos de Ensef\anza Superior 
(ANUIES). 

Creación de la COSSIES, como Coordinadora de las acciones 
del Gobiemo y de las Instituciones de Ensenanza Superior, 
el 20 de septiembre .. 

El 30 de marzo de este ano, se decreta en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento para la prestación del Servicio Social 
de los Estudiantes de las Instituciones de Educación superior 
en la República Mexicana. 

El 5 de febrero, la Coordinación COSSIES-Goblemos de los 
Estados se formaliza en el Marco de Convenio Unico de 
Coordinación. 
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1.3 CREACION DE LA COMISION 
COORDINADORA DEL SERVICIO 
SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR (COSSIES). 

Con la S<'la e:ü·cpd,"in de la reglamentación 
que regia a k•s estudiantes de medidna no 
exisria un sistema nwJinnte d cual .i~tüs 
ob.tuvieran la información adecuada que les 
orientara a,·erca dd campo en que podían 
rrc:t?nuserviCÍ0 >0rÍal. JSÍ ta mroco so!m: Jas 
a.:riv1J;,Jes que Jesempeñarían. 

No había una imrirución que se en,·argara Je 
coordinar. sdeccíonar y difundir los 
p~0gra01as prii...'ritarios J~ servidt.' S04-'ial, que 
•)tre'e d SectM Público Federal y Je impulsar 
la participación Je .:-studiantes en programas 
estatales, munkipalcs ycClmunitarios. 

Por1anto. JebiJc) :da falta Je información los 
estudiantes solían prestare! servicio Sl'cia'I en 
la propia inHitucíón dccducacíónsupcriorcn 
donJ.:- se Í011T1aban .:uando no .:ubrian d 
r.:quisito en organiza.-ioncs particulares, puc:s 
desconocían Nra,: opdoncs. 

As! JesJc: el punt•) Je vi,;ra de f.:,;; estudírintes. 
laAdministr::icion Publi.:a n:presenta un vasto 
uniwrso de prc,gramas donde participar y por 
otra p:ine, hav un sinnúmero de actividades 
que r"qui.-re.n d p<'ren.:ial human,, qué 
represcnt:in los c:stuJiant.:s, c:n programas con 
.:-strategias y actividades encaminadas a 
resolver prol:>lcmas nadonaks prioritarios. 

Se: tt'ata Je los programas que: ofr<;:cen a los 
P•)tcncíaks prcsta1lores, la v.:-ntaja d.: aplicar 
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los conocimientos que han adquirido en las 
aulas, que l•)S capacita y familiariza con d 
medí,, profe~ionnl en que deberán 
desenvolverse en un futuro próximo. 

De cst.;; ntc)Jo, el servid() ~l:i\'.'irtl se: C<.."'lnvicrtc 

al mism1.."' ti~-mpi..")~ en una experiencla 
a.:<1<h!micay prnfcsi,,nal. en la que se relaciona 
inrrínsecamcntc la leona y la práctica. 

A;,í pues, se ve. la conveniencia Je "'-'ordinar d 
trabajü Je las instituciones de educación 
superiorydcl Gübierno Federal, en un mísmo 
prt).\."'~s:) úe pr 1:'lgramnc.i6n rcgiJo P''r el 
prop<'Slto de mejorar .:ondkiones de vida Je 
la comunidad y se instrum<0nra a partir dél 20 
de septiembre de 1978, mediante la Comisión 
C•,or<linadora del Servicio Soda! de las 
l nHituciones J., Edu.:adón Superior 
(COSSJES). 

Por lo tanto, la COSSIES es un organismo 
intersecrctarial in te grada por los Secretarios 
de Programación y Presupuesto y de 
Educación Pública, seis miembros designados 
p•,rmitad porcada una de estas Dependen das 
y un Secretario Técnico que realiza las 
fundones ejecutivas. apc•yado en uná 
Coordinad6n Gen.:.ral. 

Por (>tra parre, ademas dc propc,ncr 
program(IS Je servi.:io :;o.:ial que se relacionan 
co.n los prnblemas prioritarios del Pafs y de 
<'nentarnl Sector Públi••) cn la eli1borac.i15n de 
pn.'gmmas, entre otras funcic,nes, la COSSIES 
estudia la adecu:-.ción de las disposiciones 
juridi<:as relacionadas con el servicio soda! . , 
Ort('nta a l•'s ('studiantcs y les ofr<"ce 
ín~orma.:íón sobre las múltiples opcfones que 
~xisten para pre.srnr su servicio soc.ial, tanto en 
el Disrríro fcdc:rnl como en los Esrados, a 



través de sus representantes estatales, 
integrados en los Comités de Planeación del 
De'arrollo (COPLADES). 

La actividad operativa de coordinar y 
promover el servicio social, está orientada pc>r 
la filosofía que se propone vincular a la 
juventud estudiosa con la sociedad a que 
pertenece y con la que tiene Ineludibles 
compromisos, mediante la oportunidad de 
conocer un aspecto problemático de la 
realidad del País. así como de discernir la 
forma en que orientará su ejercicio 

1.3.1 DE QUE MANERA ESTABLECE 
RELACIONES LA COSS/ES. 

Las diferentes entidades que participan en la 
realización del &ervicio rodal, cumplen un 
objetivo principal independiente y anterior a 
la parriclpac!ón de los estudiantes de las 
institucione~ de educación superior, median te 
la prestación de su &ervicio. 

De abf que la función coordinadora de la 
COSSIES, se realice a través de la creación y 
fomento de la& relaciones entre las 
instituciones de educación superior (IES), las 
instituciones gubernamentales y los 
prestadores potenciales. Una vez establecido 
el nexo formal con los diversos agentes del 
servicio social, la comisión instrumenta 
progresivamente los procedimientos que 
tienden a mejorar el funcionamiento y 
desempeño de los estudiantes, de la 
evaluación académica y Ja eficiencia 
administrativa de su actividad. 

Los agentes que hasta la fecha intervienen en 
el servicio soda! son: la COSSJES. las 
Dependencias del Sector Pdblico Federal, 

Estatal y Municipal, las Instituciones de 
Educación Superior y del Sistema 
Tecnológico Terminal, lo& E.Gtudiante& y el 
Sector Social. 

Convicnesubrayar,quc el reglamento ha pre
visto la posibiliddad de que las organizaciones 
comunitarias soliciten directamente prestado
res de seivicio social a titulo propio. 

En el aspecto operativo, los instrumentos de 
la COSSJES tienden a formalizar y en su caso, 
a crear las interrelaciones fundamentales y 
nee.esarias entre la COSSJES, Instituciones de 
Educación Superior, Dependencias del Sector 
Público Federal, Estatal. Municipal y 
Estudiantes de las Instituciones de Educación 
Supcrior(IBS). 

La coordinación que establece la Comisión 
con las !ES, se efectúa a través de la firma de 
un convenio que tieneporobjeto formalizar la 
incorporación de cada institución al Sistema 
Nacional del Servicio Social. con un absoluto 
respeto de su autonomía o de los estatutos que 
la rigen. 

En estos convenios se destaca que los 
programas del servicio social, han de 
corresponder a las prioridades nacionaks,a 
los objetivos propios de las !ES y a la 
formación académica de los prestadores 
potenciales. 

Las Instituciones de Educación Superior, se 
encargan de orientar a los estudiantes sobre 
los programas de seivicio social, así como dar 
constancia del porcentaje mínimo de estudios 
que el Reglamento del Servicio Social exige 
como requisito. 
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L1sDependendas Je Gobierno, se integran al 
Sistema Naci•rnal dd Servicio Soda!, de 
..: ... 'lnf~)rmldnJ ¡;('In 1~~ base& Je c~..,..._,rdinac.Ít)n 

C:OSSJES-Dependendas dd Sector Público 
redera!. Estas !:>ases de coordinación, se 
fundamentan lcgalmenro c::n d Reglamento 
para la Prestación del Servicio Soda!. donde 
>e establece que cada año las dependencias 
conrnrán con programas de servicio social, 
relac.i,,nadt'S con las prioridades nacionales y 
diseñad,,s para incorporar estudian tes con los 
perfik> academicos que existen en las 
Instituciones de Educación Superior (lES). 

En cada prngrama se especificarán, entre 
otros da tos. sus objetivos. tas actividades por 
realizar, el perfil académico del prestador, 
duración, hornrío, entidad federativa y 
dependencias donde se requieren los 
s~r,licios. 

Dentro de las Dependencias del Sector 
Público, existen Unidades Coordinadoras del 
Servido Social en las que se fijan 
compromisos de organización interna de la 
Sccrnaría, Central y Rcgion<1l, para el 
desam.)llo Je! Sei»kio Social. Estas unidades, 
son¡,,; enlaces naturales entre COSSJES y las 
repre$<'ntandones de COSSIES en los 
E:;ra1fos, indc:pcndicnrcmentc dd Sector 
Públic,, Federal. 

Al finalizar la prestacíón, estas unidades de 
coordinación en\' fon a la COSSIES la relación 
Je pers0n~.s que cumplieron e<..'n d servici0 
social. par;, que la Comish)n extienda lri 
constancia de prest:ición, que permiticl al 
estudianre dcm•)strar que ha cumplid'' con 
une' de los requisito,; Je mayor importancia 
para obtener su título o grado académico. 
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La CoN<linadón COSSIES-Gobiernos de los 
Estad1;s, se formalizó en el marce' del 
Convcni,, Unico de Coordinación, el 5 de 
febrero de 1982: y ahí se consignó la 
instalación de un Subcomité de Servicio Social 
en el sc::no del Comité Estatal de Planeación 
para el Desarrolk•, para conseguir que 
regularmente los programas estatales y 
munidpoks romen en cuenra el servicio social 
y la participación de los estudiante~. 

1.3.2 COMO ESTABLECER CONTACTO 
CON LA COSSfES. 

La relac k>n COSS I ES-Estudian tes, se 
formaliza a trr1ves Je la Carta de Asignación 
que la Institución de Educación Superior se 
encarga de propordonar al estudiante para 
ubk.arlo en el Programa de Servicio Social 
seleccionado por él. 

La carta describe brevemente d compromiso 
que se establece para cumplir con la 
presmdón del servicio. actividades. duracion. 
lugar, período de presrndón y ayuda 
económica, si la h11y. 

Lá carta relaciona a ~uatro de los elementos 
del Sisrema: COSSIES-IES-Dependencias 
del Se,,tor Públic•)·E~tudiantcs y está 
e<.'nsiderada dentro del Convenio y de las 
BasesdeCoordináci..Sn ¡¡ntes mencionadas. 

P•:>.~toeriormente, se.le ott,rgará al estudiante la 
Credenc.ial de Prestndor, vigente durante el 
período de la prest;ición del servicio social. 
que le permitirá identificarse como integrante 
del Sistema Nacional del Setvicio Social, nsí 
como para recibir la ayuda económica y en 
general para gozar de las prestaciones a que 



t<!nga derecho, segun la dependenda y el 1.3.4 PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 
pr0grama en que participe. 

1.3.3 REPRESENTACIONES DE LA 
COSSIES EN LOS ESTADOS. 

Para extender la función coordinadora del 
servicio social a toda la República y dar 
vigencia nacional al Sistema del Servido 
Social, la COSSlES cuenta con una 
representación en cada E&tado. 

Las representaciones de COSSIES en los 
Estados, tienen como objetivo básico 
promover y gestionar la prestación del s.s. en 
los programas estatales y municipale;; 
difundir los programas federales; ser,.ir de 
vínculo entre las Instituciones de Educación 
Superiorylos programas des.s, realizables en 
dS.Xtor Públie-0: proporcionar informacíón y 
t°1sesoría en la conducción del servicio social de 
los estudiantes y difundir entre éstos los 
programas a su alcance. 

Las representaciones de COSSIES en los 
Estados, en coordinación con las IES 
proporcionan a los esrudiantes orientación 
sobre los trámites necesarios. para formalizar 
la prestación del S.S. y al término de éste, se 
ClCpide la constancia correspondiente, 

Cada representación de COSSJES en un 
Estado, está presidida por el Gobernador del 
E•tado y se forma por los Delegados de las 
Secretarías de Programación y Presupuesto y 
Je Educación Pública. además de un 
r.:presentante que desarrolla funciones de 
acueru1) con los lineamientos generales tJUc 

sustentan los programa& de &.&. en todo el 
País".(7) 

Las Dependencias del Sector Públicl', 
elaboran programas donde consideran l<i 
participación de estudiantes que habrán de 
..:umplírcon su servicio social. 

En los Programas de Servido Social. se 
plantea un mínimo de 480 hrs. de prestación 
efectiva, excepto cuando la naturaleza del 
programa requiere de un tiempo mayor. 

La incorporación de estudiantes a los 
programas, ocurre de acuerdo con la selección 
que ellos mismos hacen, en función de su 
preparación académica. sus propios in te reses 
y el tipo de programas que se les ofrece a 
través de la Unidad del Servicio Social de su 
escuela. 

1.3.5 PROGRAMAS PRIORITARIOS. 

En los programas que establece el Gobierno 
de la República a través de sus divcrsa3 
instituciones, hay algunos encaminados a 
generar mínimos de bienestar. 
fundamentalmente en la alimentación, 
educación, salud y vivienda en la5 zonn• 
marginada,, tanto urbana& c<>mo rurales y que 
por este motivo se convierten en prioritarfos. 
Estos programas, son los que tienen 
preferencia cuando se busca la participación 
de prestadores del s.s .. porque favorecen en el 
estudiante la conciencia de solidaridr..d y 
compromiso con la sociedad que ha hecho 
posible su educación. 
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1.4 MARCO JURIDICO. 

El !\farcc' JuriJic-._>, Jrntrn Je! cual se realiza 
el ~~l'\'¡\.~ic::'t ~\.....,~iul ~~ en pt·ime1: lcnnino In 
propi:i Con<ticu.:ión p,,lítica Je los E;tados 
Unidos Mcxí.:anc'S. que en el ámbito 
educari1·c1 estabkce: 

.--\RTICLiLO 3o.- La eJucación gue imparce el 
Estado-F cdera.:ión. Estados y Munidpiüs. 
cenJeraadesarr'-'llJr armónkamenrc codas las 
fa~·ul!ades Jd s.:r humano y fomentara en d, 
a la vez, d amor a la Patria y la conciencia Je 
solidaridad intcrnadonal. en la 
independencia y !ajusticia. 

I Garantizada pM el Articulo 25. IJ libertad 
de ffcen..:ias. d ..:ríterío que orientará a Jkha 
•)rientad•5n ~e mantendrá por completo 
njcn'''.'\ n ..:ua J~1ui~r J"~~trina r~liüglüsa y, 
basado en lor. resultados del progreso 
científico. luch::ira ,,,ntra la ignoranda y sus 
ef<:cros, !as servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 

Además: 

a\ Será Dcmocrncicn. ,·onsiderando a ésta no 
~610 como una e,;c~uetura jurídica y un 
regimcnpolití,o. sine• como un sistema de vida 
fundada en el consrante mejoramienro 
e~•)n•'rnic". s•xial y ,·ulturnl dd pueblo. 

b) S.:rá l"'a,ic•nal. en cu;,nt0 sin J¡,,stilidad ni 
exciusil'ÍSmOS, :HenJcr~ a la comprension de 
nue:Hros pr•)blema~, al apr•wed1amienco Je 
nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia polírica, al aseguramiento de 
nuescra independencia econ.:imica y a la 
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cc>ntinuiJaJ y acrc,·cntamiento Je nuestra 
«uiturn. v 

e) Cc•n tribuir <i l:i me_ior \c•nrivencia l1um;,n;1. 
tanto.:onw p•:>rlü:; dementos qui: aporte a tin 
Je robus1n·cr en d eJucanJ1), junt•' """ el 
pr<!cio por la dignidad de 1;1 p.:r:<c>na y la 
integ1idaJ Je la fomilia. la rnn1·kción del 
inten!s general Je l:i sockJaJ; cuan ro por r:I 
cuídaJ•'•]Uc p•)ng:1 en sustrn tarl•)s iJeaks de 
fraternidad e igualdad J.: deredws de todos 
los lwmbres, e1ita ndc' k)s privilegios de razas. 
sectas, grupos, sexos<) inJiviJuos. 

ARTICULO 50.- ,\ninguna p.:rsona pc•dr:í 
impeJirsde que s.:: JcJique a la profesión. 
inJustria, C•)mer,·io ü trabajo guc le awml)de, 
~i<:nd" 11.:ít•)S, El cjc1\·ído Je esta líhntad 
,,j¡,) pc•dr:í \-.:Jar~c pN determinación 
juJi.:iaJ. cuandc> ,;,; ;,taquen derechos Je 
rer~ct'l)S '-'por re5•)Jud0n gubcrnatil'a, JictaJn 
en l•)S r<'rminos <JU<: mnr<]UC la Ley, ,ouand1.' se 
of<:ndan los Jeredios de la sociedad. Nr1dic 
puede ser priv;,Jo Jd producto Je su trakijo. 
sino por resolución j udki:il. 

La Leydeterminarri en cada Estado cuales son 
las profesiones qu..: necesitan titulo para su 
ejc:rdcio, las condiciones que deben llenarse 
para ''bteno:.rlo y las autoridades <]UC han de 
expedirlo. 

L,1;. scrvick)s pr,1fesiünaks de índole social, 
'er::ín "hlígatc>rÍ•)s y r<:tribuid1)S en los 
términos Je la Ley y con l;is exccpi:icH1e,; que 
¿;ta señale. (9_). 

:\ trnvcs de esta Ley, se estabkce el ,·ar;:ícter 
obligatorio Jel Servido Social. si bien de 
manera muy g.:neral. .:He fundamentc> 
c:üntitucion:il rduerza e:! l)l,j.:ci1·0 sodnl Je! 



ser\"lcto profesional de los estudiantes, 
a5im ism•), se observa en su calidad, las 
acti\·idades ~u~ceptibles de ser realizadas por 
el prestador en las diversas profesiones 
r.:g!:imenradas. 

Por otro lado, en la Ley Reglamentaria del 
Articulo So. Constitucional, en el Capítulo 11. 
establece las condiciones que deben llenarse 
pnra obtener un título profesional: 

ARTICULO So.- Para obtener un título 
profesional es requisito indispensable cursar y 
ser aprobado en los e~tudios de educación 
primaria, secundaria o prevocacional, y en su 
caso. de acuerdo con los planes y programas 
escolares, los estudios preparatorianos o 
Vc'cncionales, normalef>yrroíesionales,en los 
grados y términos que eHablece la Ley 
Orgánica de la Educación Pública, Ley 
Orgánica de la UNAM y las demás leyes de 
f::Jucación Superinnigentes. 

Los Planes de Estudio de los planteles 
profesionales, deberán comprender la forma 
._.,,m,,Jeberá prestaNe el servicio social. (10). 

Pür su parte. la Ley Federal de Educación 
establece: 

ARTICULO 11.- Los beneficiados 
Jir<:ctamente por los servicios educativos. 
deberán prestar s.s. en los casos y términos de 
las disp•)siciones reglamentarias 
correspondientes. En éstas se preverá la 
¡:-r.:stación del s.s. corno requisito previo para 
,)!)(ener título•) grado académico. (11 ). 

En este Artículo. va se encuentra otro 
e le mento estred1ame"nte ligado al carácter de 
requisito obligatorio para obtener título 

profesional, dicho elemento se refiere a la 
necesidad de que n través de él, se retribuya a 
laso.:iedad los beneficios a que los estudiantes 
tienen acceso. debido a la educación que 
reciben. Asimismo, mediante este . .\rtfculo, 
se refuerza d objetivo social dirigido hacia el 
desarrollo de la conciencia de compromiso 
social por parte del estudiante hacia su 
sociedad. 

Así, en congruencia con lo establecido. el s.s. 
ad.:¡uiere mayor precisión legal y conceptual 
en la Ley Reglamentaria del Artículo So. 
Constitucional relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal, cuando 
dice: 

CAPITULO VII.- Del Servicio Social de 
&tudiantes y Pro[esionista&. 

ARTICUL052-Todos los estudiantes de las 
profesiones a que se refiere esta Ley, así como 
los proíesionistas no mayores de 60 años, no 
impedidos por enfermedad grave. ejerzan o 
no, deberán prestar el servicio social en los 
términos de esta Ley . 

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio 
social, el trabajo de carácter temporal y 
mediante retribución que ejcc.uten y presten 
los profesionistas y enudiante&, en interés de 
la sociedad y el Estado. (12). 

De esta manera, se entiende al servicio social 
como un trabajo de cualquieríndole(teóríco, 
pní..:.tko. educativo. asistencial cultural. de 
inwsrigación, etc. ),siempre y cuando esté en 
estrecha relación y contribuya a cumplir los 
intereses de la sociedad y del Estado. 
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Cabe resalc:ir. que rc'r meJio Je .:ste Artkulo 
'e rduerza el papel Je la educ·al'ión al ~ervicÍ•' 
Jel EsraJ,, y el "ú)mpr,,mih'' Jd !ns ti rute' 

f\;di ¡¿e nirn \ :.i ..:i '"' "l cc•n !;, soc icJ a J. 
.-"1.J.:m:í$, e>t<" .-"1.nkulc' se rdierc :1 la 
nece;idad Je ret rihudón del $ervic·¡,, s•xial, 
aunque nc• se establece d .:ará.:ra ni los 
par:imetros de e;;, reu·ibu.:i,)n. :\1 respecw. 
sólo se adara m:i,: aJdante que: 

ARTICULO )<) .• CuanJc, el servicie' Sc'c·íal 
;d:s(•rb;, toralmcnte las J..:tiviJ:,Jes Jel 
estudiante ,, prc•ic>ic>nista, la rc:munera<:iL•n 
re,pectÍva deber:Í 'er <Ufic·iente p~ra 
s.ati:;fa.:cr dc-cüri.."'samcntc sus nc.!'O:C$ldaJ~$. 
(13). 

. ..\unaiJ,.., 11\ car~i~rcr rcmuncrativ'" Jc:l 5c.rvii.:-i1.'I 
sc•cial a su -:ará.::ter tcmpc'rnl, se establece su 
caráct.::r Je requisito 0bligatoriü pJ.rJ. poder 
recibir tirulo profesional, por lo que en e;.ta 
Ley se rduer.i:r1 ¡,,anterior, .:uando: 

ARTICCLO 55.- L1:is pl;1nes Je preparacic•n 
pr0tesional, s.:gun l:i n:1turaleza de la 
pr('k7'ión y Je la..;. nci:c:-;.idaJc~ :;.121cialcs que :-;e 
trate de satisfa.:,:r. exigir.in a los estudiantes 
de las proksi•:<ncs a que se rdierc esta Ley. 
..:orno requi:;it•) pre\'Í•) para otorgarles titulo, 
que presten sn;·i·:i" ,,,,¡,,¡durante un tiemp•' 
no mcnt.."lr ~e ~cismes.e;; ni mayvr <le dos añt.."IS. 
(14). 

•se puede .,¡..,crvar, c1uc la kgislac·i·'n P''•'•) a 
poco adquiae un ni•cl más cspe-:iiico; ::in 
embarg0. p~ra su apli\a.:ión a .:aJJ. facultad ü 

escuela aun es muy gen<:rril. 

Ahc,ra que, un he.:h., por Jem[;:; "ignifi.:ativc>, 
e; que l:is bases juriJi.:a> Jd scn·i.:iü social 
refuerzan en ma~·or csc:ila los c•t>jeti\'OS 
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;,,ciaks que los ac:-idémi.:•>S. Es por est•), que 
d IPN a rra\'<:'< <h: la pr;ícrica del s.s. trata de 
ró<)lv.:r ¡,,$ rr,,blerna,; mri:: apremiante:; Je la 
,,,,·icdr1J.cn ,,,ngrucn,·ia cün lo;. prnyectos del 
Estado. Ello conlim1:i que el Ji,;.:urs,, es 
fuc:rtr:mentr: P''\Ít il'", r:l'iJcncia mio r:\ ··ar:ict<:r 
P'-'litiú' J.: la e<lu.:a.:ión misma. 

Si el sen·kic'Wdal Je entraJa, se Jdinc c'c'nlc• 
rcqui;-;it1't1'lbli~!ªlnri1.'\ prcvi1'I a la t itulai:ión, que 

s... p r<: s <: n [a l' n u n la p h' Je ti e m r ,, 
Jeterminad.:• p:1r.1 rctribuir ~la socicJ;,J los 
tenet'kic's n:.:ibiJ1:is por la edu.:al'i.:in, y a ,;u 
\'el, rc-i:ih.ir una rc:muncra~i,~n c:-cont.\mi1..-:1! c:s 

P''r,1ue le asign:in una iunción s0.:ial 
.::rn·.:c·t.am<'nte lig;,Ja .:il p;1p.::I Jd sisr.:m:i 
educath·L· Cé•nll1 :;o,·i:1liz:idot·.: iJC:Ll!ogizaJor . 

Los ,,bj etivos acaJémicos Jel s.s .. no han sido 
k1sufi,·ientém.:nté ot<:ndiJc>s. pé•rque JesJ.: la 
optka ulidal ésws ;0n c0n:;e,·uc:n.:ias Je los 
;.xi a les. 

Con est:i visión. el s.s. ha sido reducido a un 
formalismo, la kgisladc>n hasta a qui re\'isada 
nri ha ment·.i1.'.'tníHi1) la intcn1:i,)n Je cumplit· li:is 
•'bjetiVc'S académic,,s y C•)íl elle' atender el 
aspecto pedagógkc• Jet s.s. Sin embargo. sí se 
ha JaJc' ¿nf:1sis en que caJa escuela tiene l:i 
eapn,·idnJ de: díctnr sus normas para <1ue se 
llev.:-n a cabo tale,; ,,bjetiv,,,;' 05) "-'nlü Jic<: 
el: 

:\RTlCl il .C l x).- f..l ,;en·i·:i•\ '''cial Je ¡,,, 
cstuJi:intes, quedara al cuidado y 
rcspé>11sabiliJaJ Je 1:1:> esc·uelas Je .::nselianza 
prnfesi1:>nal, cünformc a ;.u:; planes Je t'StuJio. 
(1 f>). 

C:1b<: :1dar;1r. qu, l:1 tt"is-:cndcnciri Je <:ste 
.'\niculo pued<: ;cr int~rcsan t<". si se: ,-.rnsidcra 



que en el interior de la estructura polit¿cnica 
hay elasticidades, 'lue pueden representar 
espacios de expresión, en donde, sí existe una 
i.ttribución Jd IP;-.; pdra normar el s.s. a tc'Jas 
1 cada una de sus escuelas, de acuerd•.' a su,; 
plnne:<dc: c:<tudi.,; pore~te conducto, se puede: 
impulsar la búsqueda de una metodología d.: 
enseñanza-aprendizaje basada en la 
investigación, pero enfocada en forma 
paralela hacia la reflexión del aspee!•' 
pedagógico-didáctico del s.s., esto es, desde la 
perspectiva de la relación sujeto-objeto de 
conocimiento, y por lo tanto, en lo que 
=recta a la vinculación teoría-práctica. 

En el mismo sentido. también este Artículo 
representa la responsabilidad de cada escuela 
politécnica de apoyar el 5.s., de acuerdo a sus 
condiciones y dinámicas específicas de 
Jesarrollo. pero sin entrar en contradicción 
con las leyes jurídicas ya establecidas. Paí.i 
dar mayor apoyo a lo anterior, este c"-ipítulo 
también establece en su ... 

ARTICULO 86.- Que los colegios de 
rr•)fesionistas, deberán contener en ;us 
estatutos las normas generales adecuadas, 
dentro de las cuales sus miembros o alumnos. 
handeprestar el servicio social, cuya duración 
no será menor de 5eÍS meses ni mayor de dos 
año,, (17). 

Más adelante, en el mismo Reglamento, se 
hace hinc.apié en: 

ARTICUL087.-Cada año. durante el mes de 
enero, los Colegios de Profesionistas darán a 
conocer a la Dirección General de 
Profesiones, cuales son los servicios sociales 
que prestarán cada uno de sus miembros y el 
cumplimiento que se haya dado al servicio 

sodal durante el año anterior y de los 
r<:,;ultados obtenidos. (18). 

Por medio del citado Articulo. s.: da \;, 
capacidad de evaluar los programa,; d~ s.s. Je 
cada escuela y/o facultad del IPN, dando pN 
hechoquese efectúa una evaluación Cc'ntinu:1 
de los avances y perspectivas del s.s .. con d fin 
de retroalimentar los planes de estudio de las 
diferentes carreras. No obstante, se: 
considera que desde sus inicios, quizás a la 
fecha, existen contadas evaluacion.:s 
cuantitativas y cualitativas del s.s., todas ellas 
realizadas prácticamente desde que se 
instituye la planeación como estrategia de 
desarrollo, por lo que adquiere mayor impulso 
esta actividad. 

Por otra parte, este mismo Reglamento de 
Profesiones. establece también que: 

ARTICULO 91.- Los estudiantes y 
profesioni,tas, trabajadores de la Federación 
y del Gobierno del Distrito Federal. no 
estarán obligados a prestar ningun servicio 
social distinto del desempeño de sus 
funcione&. BI que preste voluntariamente 
dará lugar a que se haga la anotación 
respectiva en su hoja de servicios. (19). 

Igualmente: 

ARTICULO 92.- La obligación de prestar el 
servicio social, incluye a todos los 
profesionistas, aun cuando no ejerzan la 
profesión. (20). 

El marco legal de servicio social, adquiere más 
especificación cuando se expide en 1978 el 
Reglamento para la Prestación de Servicio 
Social de los Estudiantes de las Instituciones 
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de Educación Superior en la Repúblka 
Mexkana. en ¿,¡, los l)bjecivos de:! se.rvicio 
social se definen com•): 

ARTICULO .lo.-.El Servido S•)<'ial Je 
estudiantes, tendrá r"r objet1): 

1 D.:sarrollar en d prc::aaJor una concic:nda 
Je solidaridaJ y compromiso .:on la sociedad 
a la <¡uc pertenece. 

Jl Com-.::nir est;1 prest;,.:ión en un \"<!rJaJerc• 
actl) <le recipreidJaJ p:m1 con 1:i misma, a 
trav¿~ de ¡.,, pl:111c·; y progr:tmns del Sc,·inr 
Ptii:tli,·.). 

lll Contribuir a la fonnación a.:aJbnka y 
capacitn<·i6n pr•)fe~i•)nal Je! prc.,taJ,,r de 
s.:rvicio social. ( 2.1 ). 

Porconducrodi.:esteReglamento, se empieza 
a vhunlizar lt)s ,,bjetiv,,$ académicos del 5.s., 
pero siempre con via& de c,,aJyuvar al 
Jesa1Tollü social. As! pues. para fonnar en d 
presta<lor una capa.:iJaJ propia en el ejercicio 
de su pMfcsi•:ín, re.glamcntar es imp"rtnnte, 
per,, también lo es el atcnder d aspccto 
te<íri.:o-prrilric·•:>. así coni<' el 
pedag1:igico-JiJacrko del s.s., con d fin de 
c1)nstruir unn mct1"J1)h:igfo Ct"'ngrucntc entre. 
la.:...,nccptualiza~i0n Jel "·'·y .<u práctica sN·ial 
con.:rcra. Cal:>.: r1dáf'Jl' qu.:. para r.:alizar d 
s.s. se marca como mínimo cubrir el 7Ü'"c Je 
crédih>'<k la cnrrc:ra. 

Por tantü. para J.:c.:rminar en qu.: m.:Ji<la ;.; 
logra:i cstosobjeth·o~., en el .:apitult' cuarto se: 
ver;in l<'s rcsultadns nhtenido~ de una 
cn-:uc:;ca aplic;1Ja a los alumnos de sexto 
s..:mc:>trc Je! CECyT Rk<1rdo flor<:; ~'hgón. 
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en los que se aprecia"' que cs para ellos la 
pr.::stación Jd sr:rvkio S•xial en su realiJaJ. 

:\RTJC'[JLO 9o.- Para que d cstuJianrc 
prcsrc su scr•icio :;ocia!, Jcbcrá .:<Jmprobar 
prc\iamc.nre haber,·ubkr!1) cuanJ•.' mcn•'S un 
70% Je los créditos al·aJemiws previstos en 
c:J programa de C>tuJil>s c'c'l'l'C"Sf'Oíldi..:ntc. 
Dkha .:omprobacion, dcbcr:i proporcionarla 
la institu,·ión Je c:Jnrn-:i•5n superior d<)nJc el 
interesaJocHé cun;ando sus estudios. (2Z). 

Aqui'se pon.:. Je manifiesto !:1-:ontribucion Je! 
..:.,;-;, a u nn. fnrm~n·t .. :.n rrc."fc~il_"'•nai, ~icmprc: y 
cuando el "quJiant.: hav~ cubierto c:1si la 
wudidaJ Je su forma,·ioñ te(\rica. dio hace 
éddenreque desde d punto Je vista oficial, la 
"''ncepci1)n Je cnn,,,·imknt•) y Je vinculación 
entre lo teórico y k> práetko es parcializada, 
en su pr~ctic-a. d s.s .. Jebe buscar una 
articulación entre la formación recibida por 
lodo un plan curricular y la práctica 
pwfesional. 

ARTJCU LO 101). - El numero Je horns 
requerido para la presta,·ii'in Jc:I servici1) 
social. esU1ra detc.rrn inaJo por las 
car:i.:teristic:.s especificas Jel programa al que 
esté adscrito el alumno y la dur:1cit'.in del 
si::rvidosncial no r•)Jní ser mcn<)r de 4/:lO hrs .. 
sin contravenlrlo dispuesto en el Articulo 55 
de la Ley Reglamentaria Jd Articulo 5,,, 
Con~aitucional rdari\'o al Ejercicio Je la" 
Prnfe.;ionc~ en el Distrit•) Federal 
(Re gin mento Je Pr,,[.,,l,•n<:& ). ( ~3). 

Sise considera a nil'd olida!, qu.: scílot:uando 
el <'.Studiante ha c·ubiert" el 70% de sus 
cr.&dicos es .:ap:1z d.: realizar l:1 labor S<>cial y 
prnksional. qukre Je.:ir que esta visión no 
corr.:,pnnJe pn,piamcnce al tipo J~ 



profesionistas con una forma.:ión totalizadora 
que de~ea, es decir, con un dominio de su 
especialidad aunado a una visión integrada y 
humanisu. de los demás aspectos de su sode
d:idy momento hlsrórlco. Esto es evldenre. si 
'e t•Jma en cuenta que el conocimiento e:> 
inacabado y que como sujetos y objetos de 
conocimiento. no entendemos que el aprendi
zaje, a través de un servicio social, se pueda 
darúniray exclu~ivnmente hasta cubrir el 7CfFo 
de créditos y en un tiempo de 480 hrs. 

Si realmente se pretende darle un sentido so
cial yacadém ico al s.s., se deberá empezar pM 
mantener un c<>ntacto permanente entre las 
escuelas del lPN y el medio social. de manera 
tal, que ambas reciban en forma constante 
información sobre los problemas a los que se 
en~ntan y someterlos a un análisis, buscando 
soluciones y mejores alternativas, de esta ma
nera se podría realizar una labor de beneficio 
social y no solamente adhiriéndose a proyec· 
tos y programas 'prioritarios' para el Bstado y 
,~orno lo marca el 

ARTIOJLO 11.-EI Servicio Social deberá cu
lnin;eperíectamente en aquellos planes y pro
gramas que establece el Ejecutivo Federal y 
que contribuyan al desarrollo económico, so
cial y cultural de la Nación. (24). 

De manera tal. que si el JPN establece una 
comunicación permanente con la sociedad, a 
trnvés del s.s., puede asumir realmente una 
iuncióndeconciencia crítica, pues el estudian
te politécnico puede estudiarycomprendersu 
entorno social, para contribuir a resolver los 
problemas que en él se generen y con ello 
apoyar los proyectos de su escuela dedicados 
al estudio y mejoramiento de su sociedad. 

En contraposición al fomento de un:1 
conc.ienc.ia crítica del estudiante hnda su 
sociedad, que desde el punto de vista del 
discurso oficial se acenttia. está la crea.:ión peor 
parte del Gobierno Federal en 1981, del 
Fideicomiso llamado Fondo Nacional parad 
Servicio Social de Estudiantes d" 
l nstituciones de Educacion Superior 
(FONASSE.) (25), con el cual se afirma el 
carácter de requisito, que hasta la fecha 
prevalece en la práctica del servicio social. En 
dicho Fideicomiso se establece que: 

- A efecto de coordinar la aplicación de los 
programas que se relacionan prioritariamente 
con la problemática del País y como un 
mecanismo para: 

- Que racionalice los recursos que se otorgan 
a los estudiantes que presten su s.s. en los 
programas ya mencionados. 

Con el fin de: 

-Administrarlos recursos que se destinarán a 
apoyar económicamente la realización de los 
programas del s.s. obligatorio de los 
estudiantes. conforme a la Ley. 

Por lo anterior se oonsidera <1ue, para que un 
servicio 'ocia1'ea tomado en cuenta romo tal, 
no debe asignárselesolamente el sentido tem
poral, inorgánico o remunerativo, pues la 
creación de un Fondo Económico de Ayuda 
a los estudiantes corre el riesgo de caer en un 
organismo que más que &poyar la práctica del 
servicio social, lo burocraticey lo convierta en 
un formalismo que ~e debe cumplir, sin fo. 
mentar el sentido de conciencia social, pro
fesional y ..:rítico, al que se hace tanto énfasis 
desde el punto de vista oficial. 
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1.5 MARCO HISTORICO 
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL 

A prin.:ipi0s dél Gobkrno Je Lázaro 
(';írdcnaHde ani<:rd•) a los lino:-ami<:ntos do:-1 
Plan Sexe~r1l, en k> que respecta al •ampo Je 
Edu.:a..:ión Pú blíc:i. d 28Jc: Ji.:ic:m brr Je 1934 
$ennun,:in a la enseñanza k.:nícn-industrinl la 
rreadón de escudas pcilit.:cni<:as l•)Caks y d 
lnstín1tt)P,,lirecnico. por h' que se pueJe Je.:ir 
yuc: c:n está fe: di a st: u bka la Jc.:isíon política 
dcm:arcl lnstitut<' Politécnico Nacional y fue 
d 1 de junio de 19.'~ ruand•) se inaugur0 In 
Es.;uda de Pre-aprendizaje N,,, 3. 
Jepc:nJíc:ntc: Jd Dc:pa1 l;¡mi:nto Je Ensc1ianza 
Técnka lndustrÍ:'ll y Comercial Je la SEP. Es 
<:n este nñ,, que- d Si:crc.tario 1.k Edurncinn 
Púbfü·;,. lgnad,, Gnr.:Ía T diez. Jedara ,¡ue las 
C$<:Ud:1,; sc.:unJari:is u fida le>'" u.:up:.r:in Je 
preparar rccnic•)S y no <.':;tuúiantes para 
pri)f<:,innn librc5. 

En enero Je 1936. se <l:i a wnocc:r el proycdu 
úd JPN para ser apr,,baúo por la SEP. y en 
i1gosto de <:se mismo añ•), el titular de ésta 
Jedara ;; lc's mcdi,,s Je info1mack>n: "El 
Instituto Polir<'.:nÍCL) 1\.,1.'.ional tí.:ne por 
horizonte d territMÍi) Je! Pafs y franquea la 
cntradíl a los aspiran!<"~ dd Sílbcr c:n dond<: 
quiera que eSh'S Sé manifiesten•, (26) pc'f le' 
que en Jkicmbrc :>e publka a maneta Je 
com·ocatoria Ja 'Publiddad de las Escuelas 
Vocnci•)nalc5' rara la rnma de Ciencias 
Fisk"-Maremati.-¡1s: p«ra la rama Je Ciencias 
Sociales y b ruma Je: Cienáis 8iokigí.:as. 
Asimismo,d lng.Juan de Dios Bari¿, ubica en 
d i:dificíodc T0lsci v Tres Gut-rras a la Escuda 
Prcv,,~n,ional y ·v.)~adonal de Artes y 
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Oficios, hoy Centre> Je EstuJic)s Cicntific,,s y 
Tccn•,lógicos (CECyT) Migud Bernard. 

En Jidcmbrc de 1939. se emik la L.:y 
Orgánica de EdUl'.ación Capítulo XI, don Je se: 
Cl'ncri:tan IN objetivos y características de la 
Enseñanza Secundaria tipo Prevocacional. 

Há(icnúo un c:.~b1)Z(' histi)ril"o ~i)brc ~? 

:\Urgin1icnrc ... de. las \'t_,a.·a'-·j,...,nnlcs, Ílt))' C'ECyT~. 

y el Scrvici•' S1)cial dentro de <isras. se d.: be 
mencionár ,¡ue en 1940 hubo una r.:orgrini
z:iciún Je tüdos h,s savicíos cdt!\:ath·os brin
dado~ p•)rla Sc,·retaría de EJurn•:ión Púhli-:a, 
en la <JUC: se l'rea el Deparramenro de Ensc-
1iiinz.ú Se.:unJaria PrevO.:<•<ional. actualiz.-in
dosc eonse~uentemente el Pl:tn de Estudio:;, 
se e~tat>kcc la Pn:v•.":a•:Í•)nal Je 3 añ•)~ y l<'s 
C\!ntr'--)s Je- Edu"·~1 ... ~i ... .:.n IndíQ~na se? rccstruc
rur;in ¡:.Júpt:ind(• Li moJjlid;i<l Ji; E:;.:uelas 
\'c'c'a.-Íc'n:tks de: Agri"ulrurn par:1 Jnclfg::nas. 

Est(lS .,.·ambio:;, clen~n su t'undam~nt'-" en la 
.oxp.:rienci& l'btc:-nida por el Modelo de 
Enseñanza Je Nil'el Medio Básko y Medio 
Supctfordcl lnstitut•.' P1>litfrnic<' Naci•.'nal, <:s 
decir, al adaptarse a lüs cambios generados 
por las pre~·oc11cionr1les eslabon11dos á !<is 
vocacionales, la e<lucación secundaria se 
define c'omo un si5tcma integrnl de educ;icíón, 
mediante d cual se explora la voc:ici,>n del 
educ:.núo con ki>e en :;u prli.:tica en los 
talleres, qu" adquieren carrícter Je 
obligatoriedad, pu<"s en ¿stos l•)S alumn•'' 
obtienen la capa,·itación rérnica sufidcnte 
para in.:orpornr.>e al proce>ü prnJul'tiro. 

:\:;ípll<"~, d IPN intensifica las ª'''·iones pnrn 
"'&tred1ar .:ada vez m:ís su rd;,,ción <"On los 
«:1itros J.: .:1i;.::j¡;,nz3 media y sup.:rior. 
,;o,;teniJos por lo$ gobiernL'S loi:nles. 



Po:aeriormente, :;e crea la Vocad,,nal No. ,¡ 
di." Cicm·ias Lli1)l1igi.:as a la ljUC 'e le asign.> 
este númcr'-'· P''r,1ue de la misma "LcrJo Je 
T ej.:iJa •s.: formó l.J n um.:rü .3. 

En l 114], se re"r;:aniza la Vn,·al'i•mal No. 5, 
despucs la t-\o. 5, lwyCECyT'BenitoJuárcz'. 

En 19,1~, se desligan las prevocacionales por 
Ji'P')'ici•in del Cirnl. y Lic. Üdavi•) Vejar 
V;ízqu..:z. Secr..:tari., Je EJu,·a.:ic'n Publica, 
pe ro la Voca.:iL'n;il No. 2 c'üntintia 
impartiendo cursos Je prel'ocacional y en 
l <143 ~e restituyen 1;., prcV•)cacionaks al IPN, 
por el Secretario Je Educación Pública Jaime 
Torres Boder y se ,·rea la Vocacional No. 5 
antecedente de la Escuela Superior de 
Ingeniería Quími.:a e Industrias Extractivas 
(ESJQJE). La Prevocadc,nal No. 5 cambia al 
n(•mbre Je Escud;, Tecnológica No. 5. hoy 
.. Nardso Ba:;:;üJ:;w. 

En 1<.J5l), se funda la Es.:uela \\,.:acional 
Unka Je lngenieria. hoy CECyT "L:iz:iro 
C:i rden as·, y por es tas mismas t'ec:has 
intcr•:amhian ntimcr«.'I~ la~ V'c)i:nCÍ1)nale.$ 3 y 5 
y en 1963 .:1)micnza a funcionar ·la 
Preparatoria T e.:ni.:a Piloto. hoy CECyT 
"Cuauhtémoc'. 

En 19<5-l, la Prcn,c:1cion:.t Ne,, 3 cambia a 
Tecnológi.:;, No. 3 y.:n 1969st: convierte en la 
Vocacional 'Juan de Dios Batiz'. En marzo de 
c~c mísml.''I añ•.', P'"r Jcc.ret1) prc:siJenci:tl ~~ 
Ji.spc'ne que d lPN deje Je atender el cido 
pre\'c•ca.: iL•na l. 

Para 1971, so: amplía d .:id•) vo.::1<:i1)nal de 2 a 
3 añ•)S y en este mismo año surge el CECyT 5 
'Jacar:indas•. se ,·rea también el CECyT 
"Tasqueña" y se transforman las vocacionales 

en CECyTs (Centros Je Estudios Científicos 
y 'Tc\.:'ni: .. lóg.ico~), 1:c .. n opd1Jnes tcrminak$ 
dctcrm in;1das pM 1:. demanda ocupa.:ional 
existente en el Pais . .:n los qu<: ni terminar los 
estudios de una Je las cuarro especialidades 
se ,,htienc el diph'm" de r<'.:11i,·1), A'i tam hién, 
.:n l l)71 el CECyT "Ricardo Flores l\.fagón' 
inii:ia sus ai:tivid;1J<·s. 

'\"a <:n 1 LJ73, debid•' al aumentn de alumn•)s o:I 
p,>lit~ ... ·ni"'º 1.'l'.'l:1bt..'r~t en Jivcr:;o.<; aspect,"1$ J(! 
apoyo ;, b .:om unidad. r<:alizanJo .:studiüs 
para algunas instituciones publicas y privadas 
«)hrc algun•)S ckmc:nrns pri•)ritarios para el 
desarrollo del país. Así, el Instituto 
Polite,·nico Nac'iünal coadyuva sustancial
menteal trabajo prod uctil'o mediante el servi
CÍ•.) social. 

..-\fines Je 1974, se e;,pid<: [¡1 te1-.:ern Ley Orgá
nica del JPN rewmit:ndo en Jo,,e propósitos 
la lab1)r polit<'.cnka. Dcntr•' de lt)s númcrns S 
y l1 dc éstüs Jedara: 'Desarrollar en sus 
alumnüs y egresados un elevado sentido 
humanista, de ser\'icio y solidaridad social -lo 
t}UC: hu~ .. ·aa tr~1vés de hrigí1dt1s ("rganizndas pl:ir 
la Dirc.:ci.)n Je Servicio S1)dal-'. 'Organizar 
mediante program;,; interJis.:iplinarios o 
multicisciplin:irios Je bendicio colectivo, el 
servicio so.:.ial que do: ben re;1 lizarsus alumnos 
y pasantes'. (27). 

En 1975, nace el CEC~·T "Dil~doro Antúnez 
Edtc:garay' y es hasta 1 'flfl. ,,uando ini<:ia 
bbc,r..:.~. 

En agosto de 1979, la Subsecretaria Je 
EJuca,·ión e l nvc·:tigaci•>n To:cnol1igica, 
dependiente de la Sccret:1ría de Educación 
Public:i. convoca t• una reunión Je maestros 
distinguidos del IPN, en la que se formula un 
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"PlandeDe.sarrollolntegral",enelcualplantea Plan Nacional de Servicio Social de 
•)hje.tivos para determinar funciones básicas Saneamiento Ambiental. 
en el año 2000, siendo éstos: 

a) Ensenanza 

b) Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

c)Servicio Social. 

d jPreservación, Generación, Difusión y 
fatensión de la Cultura. 

Asimismo, el servicio social recibe atención 
prioritaria estableciendo acuerdos o 
convenios con diversas Entidades del 
Gobierno. 

PLANES Y PROGRAMAS ACORDADOS 
CON DIVERSAS ENTIDADES DEL 
GOBIERNO FEDERAL. 

Plan Nacional de Servicio Social en ZonaG 
Ejidales (PLANASSZE). S.R.A 

Pl"n Nadonal de Servido Social de Educación 
para Todos. (PLANASSE1). S.E.P. 

Plan Nacional de Servicio Social Industrial. 

(PLANASSlN). SEPAFIN. 

Plan Nacional de Servicio Social Integral. 

!PLANASSJ). S.AH.O.P. 

(PL.\NASSAM) hoy (PROSAM). S.S.A 

Plan Nacional de Servicio Social Turístico. 

(PLAi'lASSTUR). SECTIJR 

Plan Naciona 1 de Servicio Soda 1 de Comercio. 
SECOM. 

Plan Nacional de Servicio Social de 
Relaciones Exteriores. S.R.E. 

Plan Nacional de Servicio Social de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
S.A.R.H. 

Plan Nacional Je Servido Social Recreativo. 
S.E.P. 

Plan Nacional de Servicio Social de 
Comunicaciones y Transportes. S.C T. 
Plan Nacional de Servicio Socia 1 de 
Gobernación. S.G. 

Plan Nacional de Servicio Social de la Defensa 
Nacional. SeDeNa. 

Plan Nacional de Servicio Social de Marina. 
S.M. 

Plan N adonal de Servicio Social de 
Pro¡!famación y Presupuesto S.P.P. 

Plan Nacional de Servicio Social de En nuestrl) país, el servicio social ha tenido 
Em.:rgenc.ia. m•'dnlidades propias, debido a sus 

ca racterfaticas socío-cconóm icas y a sus 
(PL:\.NASSEM). S.AH.O.P. diferentes etapas históricas. lo que se ha 

traducido en grandes esfuerzos para obtener 
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c:l ser\'icio colcc:tí\'O. Dichos esfue1·¿os, han 
quedad•) pl:isrnaJN en k•s Artfruli'" 31). y So. 
C<.>nstíruci,,nalcs ven las Leve> Jeri1·aJas Je 
ésws.en k1s .:uak~se e>table«:<'n lc's objetivos 
sociaks Je la eJucal'ión y cl rc:gimen úe 
rrcs1;11:i1:'n Je scn·ici"' del inJividuo a la 
>c,cicJad, S<'ñal:inJc''<' que l0s pasantes J.: 
..::.rr.:ras profe;Íc•n;d.::s Jd>.:rún prt:Har 
Jurante un ti::mr•' º'' mc:nor Je :;ds m.::;e:; ni 
mnyi:'r dc::- di:"S .-.ñc1:".. )U s.~. 1:t.in11."' rcl1ui:-:.itr'I 
prcvk' a la c>brenci•)n Je! tirulo prc,fcsic,nal. 

De acuerdo c•m su Reglamentü lntano, el 
!PI\ realiza proye.:ws pilow, ejemplifirnJor.:s 
Jds.s. intcrdisdplin;,rio e integral, médianrc 
los .:uales se c'btenga por los méroJ0s 
cdu1.·ati1•c>s ndccuadtJ:. la partidpación Je la 
.:-om unidad en el k'gn:> de lc'S c>bjctivc'S 
plantc:ado:;, pretcndienJo fortalcc:a en la 
,.,muniJaJ polit.:~ni-:a ekornprc'miso .:on 11» 
prindpic's sodaks y el iJcaríü que le Jiernn 
origen. (2.S) cuando Jurante el p.;:ríodo 
gubémamental del Oral. Láz:1ro Cárdenas 
( lY)b¡ybajé>ladirc.:u'izJel lng.JuandeDic'S 
Batiz se creó el lP:-l para rcsp.:>nder a la$ 
necc~ iJ ade• Je prepara dSn Je técnicos 
especializ::Hlo> y Je .1Jquirir una tecnología 
adc.:uada al desarrolk• s0do-cconómi-:o Je 
Méxko, pretendirnd., que sus egri:sados 
respondan en f1..~rm;1 arn1.lni~a a 11..'S mti::; altos 
principios enrnnaJadi>s dél Artículo 3o.
Constiru ci,,n;,I. sirví..-nJ,, ''·'ª espiritu 
pa triMk·' a la ~:.-.cit:J~J en qui; se J.;s:irrolla. 

1.6 EL SERVICIO SOCIAL EN EL 
INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL. 

Ne• ha,·c mucho ti.:mp". el estuJi,, c:rn parn 
elites, hijos Je familias Je: cierttJs estratos 
sociales, que en rnu<has ocasiones salian hacia 
elextranjero para llevara cabo sus estudios, lo 

que restaba desarmllo a las instituciones 
<."ducarivas exiHentcs. 

PN tanto es ¿·n 1917 éu::.11Jü se estabk-:¿¡1 la:; 
base:; para superarle):; sistemas Je enseñanza 
n<11.:i•,n:il. plnsmnd•" <"n nuestra c~1rta Magna, 
con11..1 ln.~trumentos Jel Jc..~sarr('llo c\.'(.'IOüml ... ·(') 

y :>c•<i;d Je "-'kxkc•. n:s,·;,tanJo la >c•hr;,ni;, 
n:1-:Í•)n::L el Jcn:d:<) J<: dirigir la cJuc"ación, 
hnt·iénJn!n t"Xtcn~ivn a h.lJ(" el pu~h!cJ t.]UC a:;í 
lo solidtasc, haciendo pc<sibk una nueva 
fun,·ión Je!;, éJ u.:;,«ión. e:nmarc"ánJol11 en un:, 
filosoüa Je utilídaJ sod:d al pon.:r sus h)gros 
al scrvit'Íl'., J, rod''.'I~ 11'.'l"i mr:xÍi..'ant''.S. 

Es :i:;i. c"Omc> la cJuc::1ción J<!jó de ser 
pril'ikgio 1.h: dase:;. p:1ra Cé>n\'ertirse en un 
f\:'1.'Uf:-;('I ~('ICj[t}. 

El fenomen0 Jd :..nin.:.: cC•)nómic·.:• del Páis. 
ha siJo prol'c'c·a<l'" entre Nros, pN la antes 
sirnad•)n scñ;da<la, aunque es rt'al que e~ta
mos rccibicn<lo h's beneficios de la inversic>n 
.;n c;Juc:1ción . r;,mbién e:; .:ic:no y n:'1l que 
estc>s ben e fiCÍ<)S no se Jifun<len en forma 
igualitaria tt todo:; )t):.; sci..·r~"n:s de nuestr1' pnis 
.:n ~·ias Je Jcsarrollo. Esta cireunsmn.:ia es 
inJuJ;1blementc· .:onJidon:.ida pc•r las 
cara.:teristícas inJividuales que norrn:1n el 
cjer'.'ia:i1·n..ic la prri("tí.,.~:1 prnfc:;-;\1.\na1. 

Pé·r c>tro l;:;Jo. d k~íslador cün;«icnte J~ la 
ímpl'rtancia <le garantizar la libertad <le 
r rc;sr:1c j aj n Je l ... . 'ii, prc'I fe ~11) n nl \ pn ra 
.salv:1gua r<l:1rla lib.,na<l p<:r;,>nal. nü lo limita 
1:0 e:l tiempo ni ~n d csp<icié•. sino solamente 
lo enmarca .:n la •)bligadon Jé no perjudicar 
3 t~n.·<."'rc""S; parti qui: ~ea lcg'd ~u cjen.·.ick..,, Sin 
.;:mbargo, estatuye qu.: con la iin:tlíd;id de 
orientarlo ha~ia una función soda! Je 
resultados inme<lbrns, todo pasante déb<: 
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cump!it·.;,)n un período de servicio previo para 
ak.1n7;ir el gradt) profesional o técnico medio, 
en el .:unl sus esfuerzos se encaucen a mejorar 
!;,,; .:ondi.:iones de la población en donde 
f'rt.'::ren sus servicios. 

Una de las Instituciones que se derivaron del 
enfoque dado a la acción del Estado. fue el 
I ns ti tu to Politécnico Nacional, quien al nacer 
a In vida social, prodamó como doctrina 
i nva ria ble la de crear a través de la educación 
té.:nic;1 las condiciones objetivas para generar 
el desarrollo socio-económico del país, en
,·a u7.a ndo la enseñanza en un marco de 
Servicio Social. 

Este ideal no es una ab5tracción, opera den
tr•' de las aulas durante el proceso de en
señanza para los estudiantcc, orientando la 
prestación de sus servicios a nivel profesional 
hacia el logro de objetivos de utilidad pública 
y"" ~olnmente de interés rnrtieular, e~ando 
en el egresado del iPN plena roncicncia del 
pápel que te tocará desempeñar como recurso 
de la superación colectiva. 

Pc:-r dio, el IPN considera que el s.s. de 
pásantes es una de las funciones que dentro 
del cuadro general de la educación, debe 
plani:ar, Mganizary administrar la in!titución 
educativa re,ponsable de la formación 
profesional de aquellos elementos del pueblo, 
que por su inteligencia y constancia 
aprc:-vechan las facilidades y oportunidades 
que el Sistema Edu~tivo Nacional les brinda. 

Dentro del IPN, se considera el s.s. de 
pasantes como una etapa durante la cual el 
futuro egresado recibe intensa capacitación 
en servicio. conoce objetivamente el 
panorama nacional, sus tendencias, los 
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programas del Estado y de la Iniciativa 
Privada, donde sus conocimientos y vocación 
pueden colaborar mas efectivamente a la 
solu.:ión de problemas. 

Por t'trn parte, puede establaccrse que la 
obligación de prestar s.s., exigible a los 
estudiantes. tiene su fundamento no 
solamente en los objetivos de la acción 
educativa, ~ino que e~ una obligación mornl y 
jurídica que contrae todo alumno desde el 
inicio mismo de su primera inscripción al 
Sistema Educativo, creando máxima exigencia 
para él a medida que avanza en los estudios 
superiores y de nivel medio superior. 

Este período obligatorio, permite al Sistema 
Es.colar establecer una relación de tutoría 
hacia el futuro profesionista, que aun tiene el 
carácter de alumno pero que ya posee los 
conocimientos científicos y la capacidad de 
trn n~ form arios en té en icos de beneficio 
colectivo, mediante la asesoría y supervisión 
del cuerpo docente de la escuela de donde 
procede. 

El s.s. viene a ser un período durante el cual, 
bajo la dirección de la Institución que lo pre
paró, el futuro profesional va a situarse como 
factor del desarrollo nacional ya tomar papel 
activo en el proceso de la integración cultural, 
social y económica del país. 

Cuando el proceso a que se hace alusión, se 
lleva a cabo en forma adecuada, el rc,ultado 
es la producción de profesionales 
identificados por la Filosofía del Estado y con 
un alto sentido de responsabilidad social. (29) 



1.7 PLAN DE DESARROLLO DEL 
INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL PARA LA DECADA 
1982 1992. 

En e$ra parre del capitulo y .:n reladón ü)n el 
Plan d~ Dcsarr<:>IJ.:> del lPN, para la Dúada 
"''mprendida Je 19.~2 a 1991. en el ,;ual Ge 
eonsiJ.:ran eumu funciones sustantiv:is: b 
Jocend:i, la irwesrigadón, la difusión Je la 
cultura y l•:>s ap<:>)'•:>s ¡¿rnic0-administrarív•:>s. 
~~ ~Xpüncn ¡ili!unas (1bsc1va\·Í'.."1n('.s de ~arri.:t~r 
iilosüfí..:o .: liistúri..:o 1 dcriJ,h. tanto en lo 
general para d ::ci·.-idü soda! ú'íllO en ¡,, 
panicular a la génesis del lPN. En razón de 
las.:ualé:' se eonsid.:ra •1ue esta lnsritudón Jd 
Servicio Sod:.I. proJudu Je b R.:volueion 
:-.kxicann, debe quedar induido en los 
pr0gramas báskos y susrnntivos que el 
lnstitUh> habrá de Jesarr,>llar para la Je.; ad a 
de I982-l992. 

Así. ante la nccoiJad institud0nal de 
actualizar la realidad dd JPN el c,,nereso Je 
la Unión expidió una nueva L~y Org:tniea del 
ln::rituto, pul:>lkada en el Diario Oficial de la 
Fcdcradón d 2Ydc diciembre de 1981 y en la 
cual se expre,;~:Artfculo 4.- 'P;ra el 
cumplimi.:nto Je sus finalidades. d Instituto 
PoJír¿cnko Nadl,nal tendrá la$ :;igukntes 
atribud0nes: 

f.'r::i.:ciún XIX.- Organi.!>11 d Sen·ido Suci:d 
que: deben prc:;t.1r ~u:; alumn<.>r. y rasantes, 
mediante el cst:!l:>lccímknt0 de un sistema 
intcgn1l y pernHJnt:nre. -.-~,n prt..,grliOHi.$ lnt~r y 
mullidis~ip!inaz·ios. 

Fra.;dón XX.· C»nrribuir por medio dd 
Servi.:io Sü.:i&l al mej·~rnmicn tu Je k>s ejiJ,)s, 

comun idade,:agrari:i;. y;'.onas marginadas, así 
..:•.>mo m:intena en fonnn pt:nnanente una 
brigada interJisciplinaria Je Servicio So.:ial, 
que le permirn CQr,Jvuvar .:n d auxilio a la 
pl)blal'ión Je las re dc~n<.:s dedaraJas zonr1:; d.: 
d<".<a,lre. ,. 

A.si t:imbién. para la form:idón J.:I Pl;,n Je 
Des:1rroll0 dél JPN ;e acordó que: 

"Deb<:nvincularse 1n1imamentc inw~cigadon. 
J~::.:.trTüllü fé,.:n( .. f(,t!j\(1. J(11:cnda y s"'-crYici\i 
;;1)('iar·. 

A::i ru""· JcsJc 1:1 .:rea.;-ión Je! IPN v Jd 
<: t!r<"sc> Je !;, prim<:r::i :,;ena:icic);¡ Je 
estudiantes rn el año Je l<:J<C hasta la fecha, 
se k ha dad•) una ;ingubr imp•:>rlam·ia al 
S.:rvicic' 5,,cial. como lo demuestra el he.:110 
J.: que J.:I tou.I Je lr1 pc)bla.:ic",n esrndirintil del 
lnsúruro, el %'?'e cor.tri bu ye c'•)íl di.:hú ser\'ido 
<:n una f•:-rma dc>Utc·ada, rant•) <:n d dc-sarr•Jll•) 
de la industria n:icic>na 1 como en c'tl'<'s sectoreó 
Je I;, pr•)du.:.:ión. 

A este resp<:cco, d Lk. Miguel Je la Madrid 
Hurtado. siendo rnnJidato ~la Presidencía de 
la Repúblic;,, expresó su .:ünsiderad0n en 
relación al s.>., qur: es en primer lugar cúmo 
pi!rle del pr<'c'<:>•' c<lu.-;,tivo, t<1nl•) en ¡,, 
pwfcsi,•nal <:<'íll•' ~n k' mN·al. así c·omo una 
form:. deinvülucrar en la solidariJaJ s~·.:ial a 
los [urum:; prof<:sionistasy futuros miembros 
d<: la ..:nmunid:iJ krnka <: intclcctu;il Jd pofa. 

El G(lbkrné• J.: l:i Rtpubli.::1 ;vI<:xi,;1na, 
pi<~n,;:1 ,¡ue en la r:tapa :i.:tual Je JesarMllc) y 
para el futuro, n:1da $<:r:i dc.:tiv<> si °'' se 
,·uentn C<'íl 1:1 misti.:a J.: la juventud. pnrte 
m;.y.:.rit:1ri;; Je· I;, pübl<i.:i0n v I;, .:ual e; 
Jep,>siraria natur;il Jd fururo Je\1éxko.(30) 

,,., .... 



1.B ASPECTOS FILOSOFICOS Y 
DOCTRINARIOS DEL SERVICIO 
SOCIAL DENTRO DEL INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL 

La base estructural de toda sociedad, es la 
familia y la c-0munidad, que es una modalidad 
de agrupación de familias. Tanto en grup,,s 
humanos como en grupos animales de la 
unidad social, que se realiza a través del 
reconocimiento y la aceptación de un 
individuo como miembro del mismo, que por 
lo general se efectúa por el hecho de haber 
nacido dentro de la misma agrupación, lo que 
implica la protección y amparo hasta !a 
madurez 

Existe una diferencia enu-e las sociedades 
?uma~a~ y las de los animales, que es el 
ingrediente del cual no disponen estas ultimas 
yes lo llamado •cultura•. 

El ariim al social nace c-0n una estructura 
somática y un sistema filosófico listos para 
responder a estímulos físicos inmediatos y 
limitados, adoptados y trasmitidos 
biológicamente. Conforme avanza la escala 
zoológica y es mayor la complejidad 
orgánico-somática, van presentando una 
mayor capacidad para el aprendizaje, lo que 
les permite mejor acomodo a las rondiciones 
fisicas del ambiente, sólo que este aprendizaje 
.:s individual y no es trasmitido a sus 
semejantes. 

En la sociedad humana, el recien nacido es d 
más desvalido entre las otras c:spc:cies 
animales, pues nec.:sita de un largo período de 
desarrollo somático, de adaptación y de 
aprendizaje, además posee un cúmulo de 
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\'aliosas experiencias y conocimientos. 
elaborados durante toda la existenda de ¡; 
humanidad, esto es la cultura. su singular 
atributo. La acumulación Je tales 
experiencias y conocimientos, han sido 
trasmitidos de generación c:n generación y 
gracias a la transferencia de éstos va símbolo; 
que en conjunto han servido para integra; 
sistemas adecuados de comunicación, como es 
el lenguaje tanto oral como escrito. 

Ubicado el ser humano dentro de la sociedad. 
se establece un intercambio de derechos y 
obligaciones con el resto de los miembrns de 
su c.omunidad. 

En primer término, tiene el derecho de 
protcc.ción para su sobrevivencia y el de que a 
travé' de la comunicación y de la educación 
pueda recibir la herencia cultural de su 
comunidad y el conjunto de experiencias y 
creaciones humanas, que el grupo social está 
obligado a ofrecerle& y a &u veze&te mismo ser 
humano adquiere la obligación de preservar, 
depurar y acrecentar la herencia cultural 
recibida y en su oportunidad, trasmitirla a sus 
semejante&. 

En nuestros tiempos y en nuestro país, el 
Estado Mexicano establece los mecanism<)S 
para que a travé,delevento educativo se logre 
el desarrollo de la comunidad, entendiendo 
ésto, como el esfuerzo consciente ydeliberadn 
encaminado a ayudar a las comunidades lJU<' 

lo conforman, así como a reconocer sus 
necesidades para que asuman su 
responsabilidad en la solución de las mism:is. 

El hombre capacitado, es apto para explor;1r 
los recursos naturales y modificar el ambiente 
en beneficio de él mismo, de ral suene que 



Jébt: $t:r ,,bjet0 dc !a acdón du.:ativa, tant•) 
~n ~l :::.c:ntiJi.."I e-.~cdariz:lJl'.', t'1.'lmn en ~1 

l:.!~"tr:t~s.-..·('ln r. 

. -'\st puc:s, el (amine' ma; etkaz para d 
Jcsarr•)ll•',c< la c:du«a,·i.1n. 

Cuandod Estado rr.:p:ir.; pr,•ksiüni.>UJS. o·.:;1 
re.:Ur$OS humano:; ¡i:tra la supa:ti:i1in Jd p:1i:;, 
de n t r •' d el m a r ,. " d "et r i n ar i ,, 'l u e 1 a 
C0nsti ru.:ión cstabkcc, Je tal manera que a la 
..:Ju,·;"·i,>n ::..: lé ;1sign;i una fun.:ic'll 
i n t e: i: r a J o r a Je: 1 :1 :; •!e i<: J ;1 J . ,. '' n 1 :1 
patij::.iariJad Je ljUC C» ¡:raluita para ljUienc' 
la rc•ibcn v su <:c•sto es solventad'' a trav.:s del 
Est.;do .:0n k•s Jin.:rc•s Jd Puebk>. 

l--.n ,·0m:lusi<:in, l•"' principios ¡¡¡.,,,.;fi.:ns que 
:;ustentanal lmtituto P·•litcrni.:o Naci,1nal son 
d r.:sult.;J,, Je l.;s ilüiünes. que r.::JunJarcin 
c:n beneikio Jet pud>I•.', priori::iriamente .1 

aq uel\•)S se.:ton:s Je la r•>blación carentes de 
los rc.:ursos ne..:c,;aric•s e indispensables para 
sus u bsistenda. 

El 1 PN. Je.<, Je sus nrí~;cncs ha pr1•damaJ•• 
CL'íll•) doctrina. el acar a trav.:s de l¡1 
eJuci'.l.:ión ¡¿rnk.; las ,,,nJi.:ion.:s iJón.:a; 
parag.=nerar el :k;arr•)llü ccünómko Jel p3is, 
cncauzandn la en;cñanza denlr•' de un 
i:ontextüb-4..'("ial más rtmplio. 

Por t::ntc\ d IPN, re:;ponJe C•)m•) un at:t•) Je 
p;:ripr1>rid;1J a Ja •'pnr111nidad que la ,,,,·icJaJ 
le brinda :i io:; ..:gr~s.aJ(·~ r~·r ~u pr1,,.·p:1r:t~i\."n 
prc•fesionnl. 

El..,¡ udaJan•' q u.: ha cj.:rcid0 el Jcrcd1" de la 
du.:a.:ión.i'.!dquiercei Jeberd~ ~cn:iral País. 
:.portar :;u; exp.:ricnci.;:;, .:é•n0dmi.:1n0s y 
virtudes. 

1.9 FACTORES QUE PARTICIPAN 
EN EL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO . 

En primer tfrmino, los i:stuJiantes y p:1san
l<:~ Jcbcn tener dnn' el C•)OC<:pto de que, 
p~tSl:tnt~ \!n S.~rvi.:i'-" ~\.-·h;ltt1 l~rmina) \!'S [t\lU~} 

que "' encuentra libre Je: c0mpr0mÍSü> 
.::;r,,larcs, Je mancr:1 qu.: :;u p:1rtkip::dón en 
li)s programa~ Je ~.s., en n1anti.."'I a ticmrn y 
c..·~r•1~i1...) sea \."·-'mpklú, y;, \.1u~ "l<:sJ,,_· i.:.<-..: punr...) 
dt: \ Í>la -d '" rvi.:iu >ú<:ial t:S <:<)mpmmi>ü Je la 
lnsti tUCÍ•'ll yJ.:I p:;sanre hada la t:••m u niJaJ-. 

El ,;ceunJü fo.:tN. es la lnstituc·ión E,lu.:ativa 
e¡ uc: ~" ha c:ncargaJ0 Je lá cnselÍanZá, 
capn.:itadón e int".1rmación del estudiante 
para formar!·~ y <:Jucar\•) c•,mo recurso 
humano, con iincs Je utilizadc-in en el 
Je>:Jrrnllc' Je! p:iís. 

As1', l;i lnstitución al organizar<:! s.s. establece: 
un vinculo con la .:ümunid;1J, '''010 \.'ampo Je 
opt:rát:iún Je la prnfesión degiJ:i por sus 
egresaJo,;, lo que prl)piciará 
retn,alimrntación d<: planes y prc,gramas de 
.:,;tuJj,), Je a.:uerJ., ,.,,n l<1 prohlem¡iti.:a 
nacional Je! 1110mcnto. ya c¡ut: ¿ta Jeb.: fij:n· 
los objetivos Je la eJ ueacicin. Luego, se puede 
d<:-dr,quc de aqu·1 ~urg<:- el servid•' social com•' 
un instrumente• ,le parti.:ipa,·k;n en la 
cum uniJaJ. JanJn lugar :.i u11;i intc:r;icción 
al'.aJ¿tnÍi:(1-(.,)íi1Ur.it~;ria rar;i fc'lrm:¡r :;cr~s 
humíl n (':'-y r r0fc:~i1~n is ras in te- gri:ts. 

L:n terc·c:r fad0r. t:>l:i JaJu p0r las :ireas J.: 
tr;1bajo y lqs ,·ampos c•p.:rntivos •¡ue 
Jetcrminan las \kprnJendas oficiales, 
estatales. munil'ipal,·s y .;,•munídaJ.:s tantc• 
rurales .:01110 urban::.s, así cumo la 
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participación interinstitucional (laboratorios 
y aulas en k's proyectc,sde i nve~tigadón de las 
mismas escudas). 

E.n el caso de prestar el s.s. en dependencias 
,,ficialcs,quicnesactúan dentro del marco del 
Plan Nacional de Desarrollo, los pasantes se 
integran a los programas de las dependendas 
en el capítulo o áreas de recursos humanos, 
como parte del proceso de reclutamiento, 
capacitación, selección e integración de los 
recursos preparados por el Estado a través del 
Sistema Educativo Nacional, para su 
participación en el desarrollo del país. 

Por otra parte, si se presta el s.s. en comu
nidadesrurales, se participa en el Programa de 
Desarrollo lntersecretarial,yaque es en éstas 
donde coinciden las acciones de diferentes 
dependencias oficiales. que aplican 
programas, cuyo beneficio es en primera 
inHancia para la sociedad. 

Cabe aclararse. que en este nivel (medio 
superior) sólo $C puede participar en estos 
programas durante los períodos vaca,•iona
les, debido a la carga académica de los 
prestadores de servido social. 

1.10 PROPOSITOS DEL SERVICIO 
SOCIAL 

Es conveniente señalar que los propósitos más 
relevantes que la Dirección de Servicio Social 
y Prestaciones del IPN, se ha propuesto como 
metas son: La integración y el Desarrollo Je 
la comunidad. No obstante el desarrollo 
socio-económico del país, tc1davía existe 
aproximadamente un 50% de su población 
ubicada en el medio rural y grandes núcleos 
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de ella, se encuentran en condiciones 
p~.caria~ en cuanto a: educación, salubridad, 
comunicación y economía, lo que Je manda la 
necesidad de invocar la ac.:ión ofidal para 
modificarlas y propiciar mejores niveles Je 
vida para quienes sufren e~tas situacione~, In 
aplicación del esfuerzo debidamente 
planeado y organizado del s.s .. hacia el 
wnoclmlcnto y solución de la problemática Je 
los diversos grupos de poblnc.ión, por 
apartados que se encuentren, permitirán su 
incorporación al desarrollo nacional. 

1.11 FORMACION INTEGRAL DEL 
PROFESIONAL 

El servicio social de los estudian tes, en una 
etapa de enlace entre la producción de 
recursoshumanos solidarios y comprometidos 
en el desarrollo del país y los campos 
operativos del propio desarrollo. 

En esta etapa, Jos futuros e gres ad os o 
prnfcsionistas se encuentran .:ubriendo su 
último grado académico y es capacitado en 
servicio, 5iempre y cuando actúen en 
programas debidamente establecidos y 
coordinados por las dependencias aplicativas 
y las instituciones educativas, lo que les 
permitirá conocer objetivamente In 
problemática del país, así como de la 
profesión elegida por ellos. 

Se encontrarán ante la oportunidad de 
confrontar los conocimiento& adquiridos .:n 
las aulas y la doctrina depositada en ellos por 
sus maestros y así se establecerá que $On pro
ducto de una realidad a la cual deben aplicar 
las técnicas útiles en tales condiciones durante 
ds.s. 



A~f. tambkn los alum íll'~ aJq uirir:rn experien
cias que C•)mpkmentar;Ín su~ ,.,,n,,cimicnt0s, 
desarrnllarán su !'entido de resp<.>nsabilidad. 
se identificar;in con b re;,liJ;,J m.:xicr1na y 
rodl1 esto redundar:í en la formación de: mejo
res duJadanns. 

1.12 RETROALIMENTACION DE 
PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO. 

Si el servido so..:ial Je los estudiantes. es 
manejado aJc:..:uaJ:unt:nl.: por las 
lnstituci•'nes Educativas, es una fuc:nte 
inagNal:>lc de: informacion que- les permite 
tener un '''º''..:imienco real Je la situa.:ión Jel 
p:ils y les prnporci.:ina dement.:is Je juicio y 
utifülad inapn:cial,le para evaluar, planiíka r y 
rcpr<:'gramarcl cvent•) cducativ0, de acuerde> 
-:on las variaciones v nec·esidaJes Je la 
realiJ.:iJ. -

El s.s. será una pr<Íctira congruente: con d 
p<:riil pmfcsi,,nal J.:¡,,, .:gresnd•)S •k "ªJa una 
Je las Jis..:iplin::is .:scolart:s, cun bs que cuen
tan ¡,,s CECyT~:.( o) 

En¡,, antes cxpuc:;ro. se pueden observar k's 
prindpios b:ísi.:os orienlaJore;. tanto J., la 
planeaci.Sn com•) de la impkmrnta.:ión del 
s.s,.;sin embargo, en 0i,;as.i0nc~ 5c aprcciíl 1..'ic:r· 
tain..:0ng¡uen,,ia entr.: k's plante .. mient(>S <'ri
gin~ks y l:t n:::iliJaJ Je ¿;ta. es pur dio . ..¡ue 
re$Ul lit precisamente el •mi te''. b blsn iJea Je 
que el pnstuladc'Se logre en una pr01'lcmátka 
real y l;is íalsns \!Xp~..:lativü:> 1.1u~ ~stü p1\)· 

mut:V<!. t;inlo <!n el c'tuJianlc eurno cn la 
S1..ici..:-J~.1J. P\)r "·.)n:;iguicnr~, en 1o ant~:; 

menci·~nadc> se planrea wJ0 en un scnridt' 
m<:rnm..,nte iJehl •:mir''·'· en v1rcuJ J.: 10 .:unl. 

en el cuarte' .:apítulo :;e presenta la realidad Je 
¡,, ljUC e:> el Snvio:i•> Süo;ial i:n el Centn'S de 

Estudi0 Cientiii.:.,s y Te.:ll•_>l•:'gk'"' (CECyT) 
RicarJo f'!c'l't$ :-..l.:.¡;0n. Je .:..:ucrJ,, .:ün los 
resulradosol'leniJ•'=' Je una cncuesra aplkaJa 
'' los alumn<)s próximos a titularse de las 
siguientes ar.:as: T..'cnico en C0ntabilidaJ, 
Té,·ni.:c'cn .-\Jminisr r:1ci0n. Túnico Oancaric' 
y Técnico cn AJministr:1d,)n Je Empresas 
Turísl ica:>. 

1.13 REQUISITOS PARA 
SOLICITAR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO SOCIAL. 

ASPECTOS GENERALES. 

Requisito:;: 

Sc:r alumno Je 5,>. semestre. 

Elegir: ModalidaJ y/o lugar. 

No se aJmiten .:ambios postcriort,s. 

Registre')' Tr;imitcs: 

:\cudir al Departam<:r.w de Servidc' 

S<xialde la lnstitudón. 

Lkn:ir solkitud d~ s.~. 
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Carta de presentación de la Escuela 

(original con tres copias). 

Carta de acepraclón de la Dependencia 

(original con dos copias. 

Fotocopia del acta de nacimiento. 

Firmar Carta Compromiso. 

Una vez que se está realizando el s.s., elaborar 
informes bimestrales de las actividades 
desempeñadas (original y copia), deberán sc::r 
3 informes. 

C".arta de Terminación 

(original y copia) 

Lugary/o modalidad de las siguientes: 

Dependencias y Organismos Federales, 
Estatales, Municipales, Descentralizados y de 
Participación Estatal.. 

Secretarías de Estado. 

SRA- SARH- SP- SEMIP- SECOFl-SG
SECTUR- SPP- SHCP- SRE-SDN- PGR
SM- PGJDF- SCI'-SEDUE- SEP- STPS- SS
SCGF- DDF- DELEGACJONES 
POLITICAS DEL DF- TESORERlA DEL 
DF. 

Organismos Descentralizados, Instituciones 
Je Cr.!Jito y Fideicomisos. 

BANCDMER-BANAMEX-ATLANTJCO
SOMEX - SERFIN. BANCO MEXlCANO -
BANCO DE MEXICO- BANRURAL • 
BANCACONFIA- BANCACREMI-BCH
ASA · CIA. DE LUZ Y FUERZA-
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CONASUPO - STC (METRO) - IMSS
ISSSTE. NAFIN - lMP • TELMEX - CFE . 

Planes del Instituto Politécnico Nacionai. 

PLANASSZE- PLANASSSAM-l:lRlSSZ:\
PLANASSET. 

1.14 FUNCIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO 
SOCIAL 

Algunas de las funciones del Departamento 
de Sei:vicio Social de las escuelas, son: 

. Asesorar a los alumnos sobre las diferentes 
opciones que tienen para prestar su s.s., 
canalizándolos a los programas que en el 
Sector Público se han definido como 
prioritarios. 

- Realizar todos trámites derivados de la 
prestación del s.s., por parte de los alumnos y 
egresados. 

- Establecerc.oordinación con la Direc.ción di: 
Servicio Social y Prestadones, para la 
realización de los estudios socio-económ kos 
Jeloscandidatosa becarios y los trámites que 
se deben cubrir para Ja asignación o 
revalidación de becas. 

• Supervisar que los becarios reciban 
oportunamente sus pagos. 

- Mantener vigente la BOLSA DE 
TRABAJO de la escuela y difundirla entre la 
comunidad escolar. 



·.~ 

- Estabkcer coorJinadón con la Dirección Je 
Servici•) Sodal y Pr..-stadone~ para lograr un 
Jesarrnllo unificad<> e inregral. que ti..:ne 
como [in;tliJ;..J encauzar al alumn0 y 
nsesorarlc> sobre 1;1; Jiicrentes c'pcíone,; de 
que di•p»nc did1" servid,, en l->icn de la 
.;-,1muniJaJ. 

.. .\simi.sm1..\ ~orno ya se mcndonó, :;e ~uenl:1 
C•)n la l::\1)lsa ,fr Trabaj•>, <¡ue fum·i<>na l•.> mis
mo .-on empresas privadas 'lue c,>n d Gobier
tll) ~n ;u; Jiv.:rsrts J..:penden,ias.(30) 
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CAPITULO 11 MARCO TEORICO. 

2.1 ENFOQUE 
METODOLOGICO. 

TE O A¡ C O. la innovadon educativa a la5 caractcrísti,·as 
füi.:as<le los instrumentos. 

('0n el pn-ip1..--ls.iti:' d\! con..:ri:tar los ni;pcct~"'& 
~..... l . l . . .. re e\'antes, que 1ntcre&an a a 1m·est1ga.:1c'íl 
v 'lhir~ndnn•:•r. c:n ¡,_,que: ~•)ffin rnar.;1) teóric·~ 
,e,·nn1,1:c,.sc Jcterrninar•)n 105 siguien1es s::jcs 
pa1~1 integrark': 

En primer ténuino, el :1n:ilisis Jd plan y 
rr('Jgra ma!. de. cstudfr-.s, tanf(\ en ~u C::->tru~tur~t 
.;,imo en su Je,arr,,¡¡,,, a trav.is Je la 
m.::roJologia utiliz:1Jil y ios m.::Jios Je 
enseñanza-aprendizaje, \:c)nsiJerandoque el 
valordc estos últim•)S, según Tikt•.'n, para una 
innovación educativa, depende de la finrilidad 
que: conlkva y no necesariamente Je sus 
at!iburo,; físicos o caractc:ríticos".( l) 

Te.mando, adem:i,, ,,,mo r.:krcn.:ia algunos 
puntos sustantÍ\'OS sobre lo que es 1:1 
'.nncw:ición educativ~ en !:: que se plantean 
;dgunas '''nsi<leracinncs l:>ásio:a,. En d 
enfoque m.:todc'lógico. se aborJarán lo~ 
puntos j'rincipaks Je b C-ünstruc.:ióll 
di:décrka del conodmknto, por &er la lín.:a 
sdeccionada para el trnl:>ajo. 

2. 1. 1 La Innovación Educativa y !os 
Medros de Enseñanza-Aprendiza/e. 

Es frecuente identificar la innovadón educa
tiva con el empko de mdios sofisticadc'S Je 
Enseñanz:1-:\prendizaje, o que rienen poco 
ti~•' en el ~alón Je i:la"s, refiriendo el vah)r Je 
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:\nali;-,ar lo~ medio~ Je E-Ay la rclaci1:\n 1¡uc 
cs.tüs guanfon '°'-"'\ºIn innovn('i,-)n ~Jui:atlva. no& 
lle\·a a preguntar i.Qué .:ntendem•)S f'(•r 
lnniwación EJu1·:iti\'11?. E:; di!kil ¡,,¡::1·11r u11t1 

definidcin breve yJcfini ti va Je clla,quiz.'is ~e:1 
más esclarecedor señalar algunas caracterís
ti.:11s Je la innovilcic->n. ya ;..:11 yue ésta se de en 
un sbtema es..:olar, o bien, en un sisrema e<lu 
i:ativo nbicrto. La innovai..~ión po~ec, entre 
1.)l~1$..:'('sr1s, J:,s sigui~ntes i:aract~rísticas: 

- :\ctiruJ JeciJiJamenteabierta al .:ambio de 
l:1s pcr;'it1nn~ e institul·k•nc.\: 

- Aborda los problemas .::Jucativos .:on gran 
flexibilidad; 

. Bus''ª incidir en el contexto soda!, 
transformándolo en :dguna medida: 

- Busca •)ptimizar el usc:i Je los rernrsos 
mat.:rialcs: 

- Busca mayor rendimientc> acadi:mko en los 
estudiantes; 

- Cuestion:1 lo cstal:>leddt) y bus~il nu.::\·.ís 
alternativas; 

- Proporciona ,-ambi•)S internos en lc's 
sistemas es~olares. ,·on tendencias a la 
satisfac.:i,-in de las necesidades esenciales Je 
la personalidad humana y de la sodednd 
donde se genera el hecho educativo: 



- Fija metas educativas, que superen las 
concepciones tradicionales de la educación, 
que la con&idera como una mera 
reproducción, es decir. metas que reflejen la 
posibilidad de transformación que encierra el 
acto educativo. 

Para lograr la innovac1on educativa, se 
requiere algo más que el empleo de aparatos 
o técnicas. lm plica el cuestionario axiológico, 
teórico y metodológico de la educación, sin lo 
cualnoserá posible lograr una innovación real 
de la enseñanza. 

C-On frecuencia los medios de E-A, son 
empleados para modernizar el sistema 
escolar, pero sin que se cuestione la esencia 
misma del acto educativo, sus formas de 
organización, sus metas y objetivos, el tipo de 
relaciones interpersonales entre 
profesor-alumno y los contenidos mismos a 
tratar. 

En este sentido, se puede decir que se 
instrumentan falsas Innovaciones, ya que la 
solución de los problemas educativos exigen 
el desarrollo de procesos analíticos que 
permitan plantear soluciones tecnológicas, en 
las cuales fa selección de los medios está 
supeditada a los aprendizajes que se 
pretenden en la situación concreta donde no 
se ubica el problema. 

Por lo tanto, entre los problemas que en el 
aspecto educativo enfrentan lo' paises en 
desarrollo. como México, se plantean los 
sigui en tes: 

·Los recursos financieros necesarios para el 
sostenimiento del sistema escolar tradicional: 

- La creciente demanda estudiantil: 

- La escasez de recursos human,,s 
especializados en el tratamiento de los 
problemas educativos; 

-El anacronismo imperante en los programas 
escolares; y 

- Las desigualdades sociales, que impiden la 
integración de una sociedad más justa. 

2.1.2 Planes de Estudio y Relaciones 
Disalpllnatie3 en el CUrrlaulo p8!8. la 
Innovación Educativa 

Reconocerel carácter de reproducción social 
en la escuela, no lleva necesariamente a negar 
que é&ta a través del currículo pueda servir n 
diferentes intereses y a abrir posibilidades de 
cambio. 

A pesar de que la investigación educativa del 
país es realmente precaria, se cuenta con un 
buen ndmero de trabajos que se abocan al 
estudio de las divcl'3as experiencias curricu
lares. 

Estos trabajos muestran diversos niveles de 
complejidad, organización teórico- metodoló
gica y apoyo inquisitivo. 

El análisis y discusión del tema, ha hecho 
evidente la conformación de un campo 
problemático, en cuyo interior se suscitan 
debates que están lejos de haberse concluido 
y se abordan desde lo que representan las 
fronteras disciplinarias, hasta las relaciones 
entre ciencia y poder. Los estudios relativos, 
se concretan en una vasta producción. que 
ofrece, por ejemplo: la propuesta de 
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universidades que tratan de presentar una 
opción diferente 'a través de la vinculación del 
quehacer universitario con la problemática de 
la realidad social. mediante Ja reflexión critica 
y la acción creativa con la intención 
transformadora'.(2) 

El currículo se construye 'a partir de una 
selección de Jos objetos abstraidos de la 
~Iidad', (3) que son abordados por la guía de 
la enseñanza que e-0njuga en forma integral la 
investigación con el servicio, en intima 
relación con el momento histórico que 
vivimos. 

Ardonio, (4) habla de tres momentos en los 
procesos de auténtica innovación educativa. 

- El primero es de denuncia y critica; 

- El segundo de construcción de un proyecto, 
en la innovación de una cosa nueva y 

- El tercero, es la revaluación por la acción, es 
decir, la s(ntesis entre la herencia del pasado 
y la investigación del porvenir. 

En la enseñanza modular desarrollada en 
México, se pueden identificar estos tres 
momentos. 

El sistema social global, se impone en Ja 
consideración del currículo. En la educación 
media superior (vocacionales hoy CECyTs), 
los planes no pueden con&iderat'$e solamente 
desde una perspectiva escolar. 

Los campos profesionales, entendidos como 
el nivel de la división del trabajo en que se 
agrupa el s.s .. involucra un objeto y un 
conjunto de procesos técnicos que se pueden 
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descomponer en áreas que se agruparían en 
objetivos particulares. El s.s. cobra vigencia 
en un sistema social concreto y en una época 
determinada. Este sistema debe ser 
considerado en la construcción del currículo, 
lo cual viene a fortalecer las relaciones 
escuela-sociedad. 

El egresado del nivel medio superior 
(CECyTs), conforme a un plan de estudios 
medirá el éxito o fracaso de éste, no por la 
presentación de un examen académico, sino 
por su desempefio al incorporarse al sistema 
productivo y cultural del País, que es cuando 
pone en juego lo' conocimientos, habilidades 
y aptitudes que ha adquirido por medio de la 
prestación del s.s. Este desempelio, aunque 
no ese! único factor que se considera, si es un 
elemento importante en la evolución externa 
del Plan de Estudios, mismo que se detecta a 
parti rde los seguimientos que se practican en 
los centros laborales. 

En tanto Ja educación superior, como en la 
media superior el dlsefio, instrumentación y 
evaluación de un plan de estudios representan 
una concreción de la relación educación-so
ciedad. 

La escuela, centrada en sí misma, aislada y 
academicista, no es la respuesta adecuada a 
esta relación dinámica y cambiante. De ahí 
que sea necesario considerar el plan de es
tudios en todas sus etapas, como un proceso y 
por lo tanto, como 'ujeto a una transformación 
permanente. 

La complejidad de un plan de estudios, con su 
red de relaciones internas (escolares, donde 
entra la relación maestro-alumno. 
alumno-maestro así como los medios 



didácticos de Enseñanza-Aprendizaje) y las 
externas ( cnn la sN·i<:Jad, d,,nJc se tiene la 
oportunidaJ J_, p•)ller '-'n práctica lc'S 
conocimientos). pues se hace .:l'idente la 
necesidad do: un pnxcso d..: inn:stig:1ción 
permanente. N._. ;e trata de h;1ccr 
consideracic,nes ,,,bn: el rendimiento escolar 
en fotmaai:;l:id:1. si1w que se deben .:on textuar 
estas investigaCÍ•)nes desde la perspectiva 
misma del plan de <">tudios. (5) 

2.1.3 El Diseño Curn·cularen Educación 
Media Superior. 

En eJucaci,'n media superior, el proceso de 
diseño curricular no es únicamente un 
problema de selección y organización de 
contr;:nidos. ni se rcstringr;: al :ím bit<' c>colar. 
Por el contrario. en este proceso debe 
considerarse la inc·idcn.:ia Je una s..:rie Je 
aspecros sociales, psicológicos y 
epi3temológicos ( Pfrcz Gómez, 1981 ). 

El contexto social. en un sentido amplio .:on 
rodas sus implicaciones políticas, económicas 
y estructurak3, intluye 3ignifirnrivnmente. en 
el entc,rno edu~:iri•o. Ya que:, es innegable 
que él currículo. sobre todo en los niveles 
superic)res, Jebe dar respue:;ta a nccesid:1des 
:\ocialcs de grur'-"5 mayoritario~ y guardar un 
cstrecho vín.:ulo con la comunidad y el 
trabajo. ( Díaz 13arriga. Luk Pa.:he.:o. Rojas y 
Saad, 1%4). 

Por otrc) lado, en ¡,,rn,, :1 la c'rg:1nizadc)n y 
estructur:idón Je los con tenidos .:urrkulares. 
existe tambi¿n una serie de cuestiones que se 
introducen e.n el terreno de las teorías del 
aprendizaje y de la motivadón humana y l<' 
lleva á pl~1nteHsc Jifcrentes modelos 

pskológicos, en un intento r•)rderÍ\'arde ellos 
cslr:ucgias rnrn el di5cñ1) in:;tru1.·1.~i1)na1. 

El currí.:ulc• Je las es.:uelas del nivel medio 
superior, ,.: .:cntr:1 en la tranf<!ren.:i.1 d.:! 
denominado c1:"n1.,i:imicnrl) ._,i~ntífh.·,.., \' l:1~~ 

operadc,nes ¡,,rmalcs ']UC parecen. ser 
neces:1rias para la comprensic)n de didto 
conocimiento. De hcd10, algunos 
invcstigad•)res postulan que el estudio de la 
ciencia puede(y debe) inducir en d alumno la 
transmisic)n a niveles Je pensamiento mris 
avanza Jos (Pallrand y More ni, 1980). 

En las últimas décadas. dc::ntro de:: la corriente 
Je innovadón Je la enseñanza. se; ha trarndo 
de introducir d m¿toJo científico y el 
aprendizaje por dcsrubrimicnto en las aul:ts 
.:!<.'mentales y superiores: en tal forma, que 
han proliferado curr1·.:u1as qut supuestamente 
fomentan la adquisición Je recursos propios 
del pcnsamicnt•) cicntífü·o y una actividad 
autónoma, por parte del alumno. Sin 
embargo. en muchas Je estas experiencias. 
por carecer Je una orientación apropiada y 
p1:»r aJccuar.-c a una mc.h)Joh,gia ambiguü, 
impredsa y simplista, ha produdd,, solo una 
falta Je atención a lc)5 contenidos curriculares 
(elemento centrnl en el currículo) trnJidonal). 

Una invesriga,·ión Je Díaz Barriga (1984). 
Jemostr<.; que para el .:aso Je tareas 
compkjas, que involucran una serie Je 
variables y donde la rdaci6n entre éstas no se: 
explicita ( ci:tc es el caso de gran parte de l•)s 
,..,_,nrenidos den tífkos. ofrecidos en educación 
media superior), el procedimiento 
instrucd•)nal no Jd>c ser ni la transmisión de 
conocimicntN acabados, ni dejar al sujeto 
totalmente solo int.:ractuando con l;. tarea: 
más bién, deben di:;eñars~ experiencias 

34 



" 

significativas cuidadosamente planeadas, en 
donde el sujeto partic.ipe activa y criticamcnte 
en el de&.:ubrimiento de <e' luciones. sin hacer 
a un lado la ne.:csidad de inducirlo t:-imbién a 
una construcción C••ncepcual. 

El Currkulo ,>ricntado a la cknda en la 
ed uca.:ion media superior. req uierc en fa tizar 
el carrictercvolutivo del propio conocimiento 
cientific.o, el ... ~ual csrci c.ar¡1i:terizad1 . ."I 

igualmente por a.:iertos y err.,rcs, y se 
encuentra muy lejc'S Je ofrecer vcrdad.:s 
absolutas. 

La prcsentadón Je C•)ntcniJos currkularcs, 
quescofrccen al r.lumno ,·orno absc,lutamcntc 
verdaderos, siempre y en cualqukr 
cin:unstancia, obstaculizan la dab1,rac·i1:ín, por 
parte dd sujeto, de sistemas organizados y 
flexibks que le permitan la cxplic;i.::ic'in de los 
fenómenos que ocum:n a su alrededor. Esto 
representa una ruptura epi>tcrnica .:on d 
mundo exteriN, en continuo pwceso de 
cambio. en el que las concepciones 
prevalentes s<.:r:in siempre rdativas '! 
susceptibles de quedar atrasadas al poco 
tiempo. 

Todo lo antes men<'i•)naJo, Jcstaca que lo 
importnnte al diseñar las e~periencia, 
currkulares es, proponercc•m,> hr«:er explícito 
al alumno este carácter relativo. evolutivo e 
hi.st15rico del conodm lento cienúfi<.:o. Por 
ello, el estudio de la ciencia Jebe ligarse al 
estudio del cono,·imi..-nto metacientífico y la 
historia de la cien,·ia. 

HacicnJ•) una consideración de las metas '1uc 
deberían ser las más importantes en d diseÓ•) 
..:.urrkular. en el que se centren los 
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conocimientos dcntífkos a nivel medio 
superior, a saber serían: 

- La prnmodcin dd Jesarrollo intelectual dd 
alumno, ofrcci<!ndl•le experiencia 
curricularc=-- que lo induzcan a fl)rmnr 
csqu<.:mas conccptua les coherentes y llcxiblcs, 
quelolkven a su veza r.umentarsu i:apacidad 
de resolver problemas dentro y fuera Jel 
ámbito esc•)\:ir. 

- Prc,piciar !:1 :.Jquisi,·ión de :1ctituJes 
ckntificas, así i:omo Je acritudes iavorabl<::; a 
la cienda,,¡ue ayuden al alumno a interpretar 
y explkar de manera ra..:ic>nrtl k•s knómenos 
naturr.les y al misrnc• tiempü il :;.:.tuar 
sist.:nuiti.::amente sobre .:\los. 

-F•>mentar el desarrollo críti.:c>-autoreflexi\'O, 
con manifesr:1.:ion de un:; \·isicin Jel rnunJo J¿, 
una manera madura y denrlt'ica. (6). 

2.1.4 Concepto de Currículo. 

Currículo, es un término polisémico qu<.: se 
usa inJistintamcnt<: para referirse a planes d~ 
estudio y programas e incluso a la 
instrumentación JiJ5ctka. Sin embargo. hay 
un esfuerzo de C•)nci::ptualización, i:n i:I cual 
diver$OS autorc5 definen el término ~egtin la 
visión que ellc>s ticncn de la probl<im:ítica 
educativa. Esto .::;. le' que integra la llámada 
teoría curricular, que: algunos autores 
presentan como un campo disciplinario 
aut1..."'n,-\m1) y l'.'tn ..... s como objeto de es.tudio 
prnpk• Je Ja:; ll:1madas ºdendas Ji: la 
educación", especialmente Je la Pcdagogia, 
disciplina c¡ue e~tudia la EJucación en lo 
General. y d.: la DiJil.:tica, •]Ue hace especial 
enfasis en la mcroJc>logi;i de la .:nseñanz;i. De 
hc.::ho, <!I cu!'l"iculo cs un objeto de 



conocimiento que hace evidente la dificultad 
de establecer límites di~ciplinarios rígidN, 
donde los objetos quedan taxonómicamente 
ubicados. Como se ve mas adelante, el 
o;urrfculo ím plica un tratamiento 
interdiscíplinario. Este tiene una relación 
esrn:cha con la educación formal, es decir, con 
la que representa la escuela. 

Cualquiera q uc sea su forma, en él se 
concentran problemas como los de finalidad, 
transmisión, interacción y autoridad. 

Como objeto de conocimiento, el currículo es 
.:n cierta forma un objeto tardío, ya que su 
estudio es relativamente reciente (segunda 
década del S.XX), a pesar de estar presente 
desde que se contruyó la escuela como 
institución social especializada en la 
transmisión de los e-0nocimientos y valores de 
una sociedad. 

Johnson (7) señala que lo& investigadores 
educacionales, se han preocupado mas por 
mejorarla educación que por comprenderla. 

En el caso del currículo, esto parece ser 
evidente.y a este respecto destaca que hay un 
pequeño, pero creciente número de 
cstud iosos de la educación, que están 
enfocando su atención bacia las interrogantes 
de la teoría que lo sustentan. Este mismo 
ienómcno se obsciva en México y en otros 
Paises Latinoamericanos. 

En el campo curricular, se encuentran 
diversos conceptos sobre el currículo que 
reflejan la construcción racional de los datos 
conocidos, los cuales son enlazados y 
organizados. conforme a las diversas 
concepciones que sobre la educación y su 

finalidad sustentan los autores. El análisis Je 
las definiciones conceptuales, permite 
establec~rlas siguientes tend.:ncia$: (8) 

1) El Currículo visco como Contenido Je 1:1 
Enseñanza. 

En este sentido, se trata de una lista Je ma
terias, asignaturas o temas, que delimitan .:1 
contenido de la enseñanza y aprendizaje en las 
instituciones e&<:olarcs. De hecho, quienes 
identifican el currículo con contenidos, destii
canlatransmislón como función primordial de 
las escuelas (Brlggs ). 

2) El Currículo como Plan o Guía de la A\:ti
vidad Escolar. 

Un plan para el aprendizaje, enfatiza la nece
sidad de un modelo ideal para la actividad 
escolar. Su función consiste en homogeneizar 
el proceso de E-A(Taba). 

3) El Currículo entendido romo Experiencia. 

Esta interpretación del currículo. pone énfa
sis no en lo que se debe hacer, sino en lo que 
en la realidad se hace, "la suma de las ex
pcriencias,quclosalumnosrcalízan dirigidos 
porla escuela' (John3on). 

Lo más importante de estas definiciones, es 
que destacan el carácter dinám leo del 
currículo, entendiéndolo no sólo como un 
proce¡o vivo en el cual inteivienen seres 
humanos, que le imprimen sus características 
peculiares, sino como la concepción activa y 
reflexiva del mismo. Se valora la influencia de 
los valore& externos al ámbito escolar en la 
formación de los sujetos de aprendizaje, o sea, 
que se considera lo social. 
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4) El Cun-ículo corno Sistema. 

Aquí se impon.: la iniluenc'ia Je la teoría Je 
k>s sistemas. En Educadón. d sistema se 
.:ar::icreriza por presentar: 

a) Eh:mcntc'S ConHituycntes y 

b) Relaciones entre los elementos 
<"•msti tu yen les. 

Des tac;¡ aqu1 la existencia Je metas. hacia las 
cuales apuntan los elementos y sus relacione.\ 
n~f rnm(l el enfo9uc de In teorío de ,¡,tema' 
qucsc!r.tcrprcta c1~mo un prc1 cc~c1 .~fatcmritk(l 
y lineal. (Kaufman). 

::l) El CunicuhJ C•Jíll•) Di,sdplina. 

L.1 ultima int<;'rpn·tndón 1kl rnrn~ulo, ~~In 
que se refiere a su .:aráctcr como Ji:;ciplina, es 
decir~ el curríi..·uJo ni) :.61') ~e prc$cnta com~:-i 
proceso activ,,yJinámico, sino también "''mo 
rcfkxión sobre este mismo pro.:eso. Esm 
~oncepdón ha alcanzado un gran desarrollo, 
sol:>re t<,J., en"'' E.U.:\. Sin embarg-,, a pesar 

CURRICULO 

i 

de la amplia difusión Je! término en algunos 
paises, en <'tros se pn:fiere uhic:1r ,;u ,·nmpo ,Je. 
estudio JentN de la Jid:ktica. (9). 

Cabe res~dtar, que d currí.:ulo est:i inserto en 
un sis.tema e~C('l)~r, que e~ cslrul'.lUnH.ki e 
intcnci•)nal y qu.: persigue siempre una 
finaliJaJ. la cual pu..:Jc ser anrdizada en vari0s 
planes: individual, grupal, instirncional y so
,·ial. En «ada unn Je el!'''• .<e rc!nei•rnrin los 
aprendizajes prcrendiJc'S yel mc,ment<' hi.<t,>
rico .:ono·.:to en que surge el •urrículo. 

S11 finalidad(11cde t<"ndcr ni 1:nm hi·~ ""cinl" n 
~c·n~crvar e ~tatu~ yu(I; puc~ no e~ ~ólo un 
medio académico. ni memmente técnico, es 
esencialmente r•Jlftl.:o, sin que por ello se nie
guen las implic::ici(lni;< do:::ntífirn~ \lo;: rn o;:on~' 
trucción, ~u in~trumcntadón y cv:ilu~dón. 

El currlculo, en slntcsis, esta inserto en el 
Sistema Educativo y en •)tros planes de la 
realidad social. 

Contenidos de Enseñanza Transmisión como función 
¡ primordial de las escuelas. 

Experiencia Concepción Activa y Reflexiva 

l del estudiante. 
Pla'l o ,gufa de la Actividad Escolar___. Hornogenizador del Proceso E-A 

¡ 
Sistema. Elementos constituyentes y sus 

! relaciones. 
Disciplina. Proceso activo, dinámico y 

reflexivo. 
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2.2 ENFOQUE TECNICO 
METODOLOGICO EN EL l.P.N. 

Actualmente la pr.::stadón del s.s. a nivd dis
¡;ursiv1._... ,...., (C'Órico, :se cnmnr..:-a <lcntrc• de los 
objetivos más amplic's de desarrdlo elabo
rados por el Estado y las prioridades sodales 
que son identifkada,; por las instituciones de 
cduc·aciónsuperiory media superiN. Además, 
rc:prescnta -dc: acuerdo con los documentos 
b;isicos parn la reorganizadón y reorienración 
del s.s. en el JPN-, uno de los prini.:ipales ins
trumentos para que la educac·ión ~uperi•'r y 
media superior pre, duz,·;, profesionista< .:apa
citados.como una experiencia profesional que 
propicie la aplicación Je! conodmienrn t.:óri
codclas disciplinas al terreno práctico. Desde 
la perspectiva oficial. las accic,nes relaciona
das ,,,n el s.s .. ya no se realizan de manera 
aislada, pues se le ha dado mayor impuls•' al 
dirigir los programas de este servicio hacia 
Jiversc0s facto re& de la población ,1ue deman
da atención priorit.:11ia. Para ello. d IPN ha 
implantado sus planes y progr:1mas específicos 
\':n el s.s., los cuales s0n: PLANASSZE (Pl:in 
Nacional de Setvidc' Social en Zonas Ejida
les ): PLAN:\SSSAM (Plan Nacional de 
Servicio Social en Saneamiento /\mbknt:il); 
BRISSZA (Brigadas de Senfrio Sc-.:ial en 
Zonas Afectadas) v PLANASSET (Plan NH
donal de Servicio ·sc.ci:d en Educación para 
Todos). 

Toda c•ta •i•ion e• •in Judn g..:ncrnl, •in em
bargo. ha sido motivo para inducir al análisis y 
retlexitin sobre el p:1pcl quejueg;1 el s.s. en las 
e><:ucla> del J.P.N., específic.amente en le,, 
CECyTs., relacionándolo Cc'n las instanci;1s 
económicas. polític:is y culturales dd País. o 
sea, desde una l'isión globalizadora de su ri:ali-

dad,considerando a b vez a los CECyTs. como 
la primera etapa de la vida profesional dentro 
del 1.P.N .. donde también se manifiestan 
contradicciones. pN la diversidad de lineas 
polítiw-idcológkas que existen en su interior. 

En base a Jc, anterior. decidimos estudiar 
como tema de tésis 'El Servicio Social en lüs 
CECyTs., Mito o Realidad en la Solución a la 
Problemática de la Sodedad', por ser 
desc'l'nc,ci,lo para n•)Sotras y como fenómenc' 
que a la fecha no ha sido atendido desde d 
punto de:: \'bta pedagógh:o. Esta pn:ocupación 
y rclle:-:ic\n sohro:- d pan•'rama del s.s. en ¡,,s 
CECyT& .. requiere com., c'onJición d :in;ílisis 
y estudie' desde el pasado en d l.P.N. y d 
surgimknro Je este m ismü, dentro de los 
CECyTs. sohre sus po:;iblcs <liro:-cciones, 
requiriendo asimismc', ,·on•)c'er 1<1s pc,lítka., 
educativas. así com0 lüs rasgos carai:teristic0s 
del conrexw Je formación social ( ewnómka, 
p•)lítirn y s,,,·ial) dentro Je lc)S cuales emerge 
esra problemati..-a. 

Estas políticas son determinadas por In infra
estructura, pcrc' a la vez, la supe.rcstructura 
reproduce las condiciones jurídicas, políticas 
e ideológi\:as necesarias parn la formación so
d;d en un momentü dado, que les permirn 
asumir formas específicas de desarrollo sobre 
la base.! \!conómica. 

Así pues, la elección del servicio social como 
tema de tésis, se debe a la inquietud por reali
zar una inv..,~tigaci•)n J.., tip•) diagn1)Hic0 '1"" 
de: por resultado un c:ilcul0 aproximado Ji: los 
prestadores Je s.s. en los CECyTs., la dem:in
Ja Je c::H1):\ mi~mos por área en forma anual y 
el índice de egresados que hayan conduído 
l'l'll .:;,k rcquisiw. p;1ra lo cual se tc>mó como 
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muestra a uno de los CECyTs, específica
mente al 'Ricardo Flores Magón'. 

Los objetivos de esta investigación, se han ido 
relacionando en el transcurso de la misma, 
pues al inicio se plantearon como enunciados 
y posteriormente se han ido modificando, 
tanto en su redacción como en su contenido. 
con el fin de hacer una interrelación entre 
ellos. Esto se debe a las características de la 
metodología que se ha adoptado para este 
estudio: 

- Determinar la trayectoria que ha venido 
siguiendo el s.s. desde sus inicios en el I.P.N. 
dentro de un contexto socio-político y con ello 
realizar las políticas educativas a las que 
responde el s.s. con el fin de comprender la 
conceptualización y expectativas que &<: le 
asignan desde el punto de vista y bajo las 
tendencias de las escuelas del I.P.N., 
específicamente en los CECyTs. 

- Examinar las disposiciones legales en 
materia de s.s., expllcadas a partir de las 
políticas anteriores para determinar las 
necesidades sociales a lasque responde hoy el 
s.s. en los CECyTs. 

· Anoliz.ar el papel que juego el s.s. como 
generador de cambio, tomando como eje el 
punto de vista pedagógico, desde un enfoque 
teórico-práctico, didáctico-metodológico y 
educativo-social, con el fin de promover 
lineamientos generales para conccptualizar la 
política del s.s., así como la metodología para 
la construcción de sus procesos. 

Así también, la comprensión de los objetivos 
a través del análisis presupone la 
desestructuración de la totalidad y la 
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reestructuración de la misma, no como partes 
aisladas sino como aspectos de un mismo 
fenómeno, en este caso el del servicio social. 

Por otra parte, el proceso histórico de la 
Sociedad Mexicana, ha incidido en el 
desarrollo educativo y ésta ha determinado la 
trayectoria del s.s .. por lo que este servicio ha 
sido un factor de cambio educativo, solo en la 
medida que ha respondido a las necesidades 
prioritarias del desarrollo del País. 

El s.s. en su desarrollo histórico, ha 
representado un vínculo escuela-sociedad, 
pero ese vínculo ha sido lo suficientemente 
profundo para que se de una transformación. 

Desde el punto de vista oficial, el s.s. es un 
instrumento de educación integral, dado que 
vincula la teoría con la práctica, no obstante el 
careccrde un proyecto que centre su atención 
en el aspecto didáctico del proce~o E-A del 
estudiante en la práctica del s.s. (10). 

2.3 ENFOQUE DIALECTICO PARA 
LA CONSTRUCCION METODOLO
QICA DE LA INVESTIQACION 

La investigación científica se inicia a partir de 
ciertos postulados generales, que constituyen 
en su conjunto la base teórica que ofrece una 
noción previa y global acerca del contexto y las 
condiciones en que se ubica aquello que se 
propone conocer. Es indispensable, que antes 
de abordar el conocimiento científico de un 
problema, se cuente con una comprensión 
suficientemente clara de dichos postulados, ya 
que, tanto el método como la serie de etapas 
que integran la investigación (Metodología), 



mantienen una corresp•)ndendi1 íntima y 
directa c1rn dk,s. 

Es importante Jcsta,·ar. que caJa modalidad 
teórica de la S•)ciología, implica 
necesariamente una pre.fercncia 
metodológica en consecuencia, caJa 
p.:r.;pectiva dentifica-sodológka ha .:rendo o 
intenta construir una metodología adecuada 
para obtener los fines exigiJ,,s por sus 
pl:m tcam iénl•» ¡.,,)ríe''·" Una pc.rspcctiva 
teórirn impli.:a toJa una concepción accr..::1 
del conocimiento, la sockJaJ, la historia, el 
hombre y In cdurnción. 

"El Metodo Científico correcto. es aquél que 
en un sólo movimiento investigativo conjuga 
simultáni:amente la destotaliz.ación analítica y 
la rctotalización sintética en cada uno de sus 
momentos e instancias. De esta fonna. el 
m¿todo, puede acceder a lo concreto y real, 
pero ésta es no como una rcpresenta,·ión 
caótka de un todo, sino como una rica 
tomlídad de determinaciones y reladones 
diversas'. ( 11) 

Esta es la conccpck)n epistern,,lógica del 
c.onocimiento que interesa analizar en la 
práctic:-i de investigad•)n, por lo que es 
nccesari<' citar !oque: ~e: entiende p•)r prácti•·a 
científica. 

'La Prá.::tica Cientilica ha demostrado que la 
invc:stignción es el conjunto de procesos 
ligados por múltiples nexos qu.:: dan cuenta Je 
su compkjiJad. Por lo tanto. la investigadón 
nosiguernodelos o esquemas t·ígidos, ni es una 
serie de etapas ligadas mecánicamente:. 
Concebirla de tnl manera significaría <1ue la 
realidad está muerta. paralizada. sin cambio y 
sucede todo lo contrario, pues se encuentra en 

p.:rmant·n te Jcsarrollo y transformadón, 
ad<'pta múltiple« aspectos y rdaciones en un 
devcnirhistórko que no tiene punw final. ( 12) 

Con e:;te fin, ,;e han retomado los 
fundarnent,,s teóri'"'" de la Dialéc.tica, cnn
siJcrando a los inJiviJuos y la forma de cómo 
se relacionán para prc,du.:ir su medio de vida 
material, insertandnlos en las relaciones Je 
prnducdón y destacando la diversidad cnn
flidiv;i Je las parte~ que ,·onforrnan la 
totaliJr1J Sücial: aJcmris. rcú>no,·iendo '' h1 
historia C<)íl\O frute' Je la ludia que se esrn
hlccc entre la~ tf,,s cla:scs antag1:'nic;1s 
fundam.::ntalc": la burgucsí:1 y el pmlctariaJo, 
no de man.:ra lineal. sino en o:onHant.:. 
movimiento )' transiorrnadón. Recordando 
que d hombre es un sujetP soda! e histórico 
susceptibl<! de S<!r cono.:ido, porque un 
hombre áislado de la sodedad y la historia .:s 
inconcebible. 

El enfoque dialéctico, requiere que la 
investiga.:ión ernprendidá acerca de un 
fenómeno social, torne siempre corno punto 
de rc:fcren.:ia In tcltalidad, dentro de la cual se 
encuentra ubi.:ado dicho fenómeno. 
'Totalidad signifü:i: realidad Je un todo 
estructurado y diakctico, en d cual puede sc:r 
,·omprcndi<fo racionalmente cualquier hecho 
(clase J.., hechos, '''njunto de hc.:lws ). Reunir 
todos los heclws. n•' signifi.:a aun .:vno«;r la 
realidad, y todos los hechos (juntos) no 
c•)n~tituyc:n la tot:1 lidaJ•. ( J 3 ). 

Pret.::nJer la comprensión o cono,·1m1ento 
.:icntífko Je la probkmritk11 Je un proceso en 
p11rticular, en c~tc: ,.,,~,)la dd ~ervi,cio social en 
los CECyTs. se rc•1ui<:rc id<!ntificar en 
pri111:ipio los pr,,blcmas. con el fin Je advertir 
la rd:ición e iniluencia reciproca entre el 

40 



fenómeno que interesa y todos aquellos que 
se desarrollan a su alrededor, pues 'No hay 
experiencia del todo, sino en y por sus 
elementos; y a la vez. la experiencia de las 
partes se fundan en la concepción del todo'. 
(14) 'En este proce:;o se construye a la vez, el 
nivel de la conciencia social ante la propia 
realidad como todo, percibiendo sus 
relaciones internas, la interdependencia, la 
l)bjetividad y origen histórico de sus 
contradicciones y las posibles vías de 
resolución'. (15). 

Para llegara la comprensión del servicio social 
como totalidad, se requiere establecer una 
síntesis de la interrelación entre los hechos 
concretos y sus relaciones abstractas, ya que 
un fenómeno visto aisladamente, por sí solo 
no explica su esencia, por lo tanto, 
metodológicamente hablando es preciso 
tener presente esta relación, a fin de no 
pretender llevar a cabo el estudio de un 
fenómeno social, separándolo del marco 
general de hechos y circunstancias que en él 
influyen. 

•EJ Pensamiento Dialéctico va de lo concreto 
a lo e-0ncreto, pasando por lo abstracto; de la 
síntesis a la síntesis, pasando por el análisis de 
las dc:tenninaciones; del todo global al todo 
global, pasando porlos todos parciales'. (16). 

La C-Oncepcíón dialéctica determina cada uno 
de: los procesos sociales, con base en el 
desarrollo simultáneo de las múltiples 
relaciones que guardan entre si las partes del 
fenómeno que e-0nforman una etapa histórica. 
La totalidad en este caso, es la formación 
social mexicana que adquiere influencia 
determinante dentro de los CECyTs. y sus 
objetivos, de tal forma que cambl~n modifica 
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el desarrollo del proceso particular del s.s., a 
la vez, los resultados que éste akanza en el 
p= social politécnico (como institución). 
modifica a la totalidad de la sociedad. 
esrablecléndose así una relación dialéctica. 

Estas relaciones entre el politécnico y la 
sociedad son de carácter multilateral y 
heterogéneas, esto es porque, se abre una 
comunicación de necesidades mutuas, <]UC: 

emergen en un contexto histórico prec.iso y 
adquiere connotaciones económicas, 
políticas, sociales, culturales, ideológicas, 
filosóficas y educativas, que constituyen c::l 
carácter totalizador de la sociedad y a la vez 
incluye la particularidad del fenómeno del s.s. 

De acuerdo con Parisí: 'El análisis de las 
partes o todo parcial ( ... ) nos enfrenta a la 
inmadurez del todo, punto estratégico de todo 
posible proceso de destrucción-reestructura
ción del todo. En efecto, es en relación de las 
partesentresí,yde éstas con el todo, donde-y 
únicamente donde- tenemos un concreto 
acceso al todo; esto es, donde tenemos la 
posibilidad de anáfüis del todo. El análisis de 
la inmadurez del todo es el estudio de las 
relaciones entre las partes; esto es, el estudio 
de las e-0ntradicciones". (17). 

Es por ello que, aunque los hombres de 
distintas épocas realicen los mismos procesos 
sociales, lo que los distingue históricamente, 
es c:I cómo lo hacen. f!.3tc modo diferente, es 
un producto social de la combinación de diver
sas prácticas individuales y colectiv:ts, que 
influyéndose recíprocamente, se ordenan de 
tal forma, que llegan a caracterizar al con
junto. 



... 

Elc:ir:icter histórico nunc-;1 se JivordJ Je toJ0 
pwcesl' social y del:>c tomarse en cuenra n•) 
com''Pl'l.'>\:CS<.' lineal paralizaJ,, o estático, sino 
como proceso Jinámico y en constante trans
formación. 

Es asiquecl estudio de las condiciones educa
tivas dentro Je los CECyTs. yespe.:ificamente 
del s.s. desde sus inicios históricos-sociales e: 
instituci"nak,, facilitará la C•)mpren,it'•n dd 
011..-...m~~nk• prcsc:ntc- y ~l nn:illsi~ d..,,, anü''-'!'t m0-
0h..'ílh..'::O prüpü1\.~j"-'11:1rt1 I~t inleirm:11..'Í1..."'ll nc:(e
:;:iria para rdexion:1rcn el futuro d pr•)bkma 
que h) atañe. Se cnnsidi:rn, adi:más, <]Ue los 
CECyTs. inten1;1n cumplir ,·on k>.~ ,,bjctivos 
qu.; s.: les han enwmenJaJo, qu.:: se derivan 
de: ciertos interesc:s que son a 1:1 \'CZ producto 
Je la historia. De: c:sti: m•)UO, las modalidades 
y formas del <lesa rrollo n:1.:i0nal in,iden en los 
CECyTs .. ya que .:orresponde al S.:ctor Edu
cativo de México en su conjunte', y a las insti
tucfonc:s educa ti vas en particular. precisar las 
políticas, programas y :h·ciones Je la relación 
de sur. funciones sus r:1 n tiv:1s. 

'No debemos pi:rdi:r de vista <]UC las contra
dicciones ,;,,n la fuente ,le te,Jos lo,; cambios y 
tmnsformacioncs sociaks. éstas se establecen 
entre los aspectos •)puestos que poseen mayor 
fuerza y relevancia en d pre,cc:so partic.ular de 
d<:sarrollo de un fonomeno c0mplejo ... 
entonces. la investigación J.: las pitrtes .:s d 
c:studiode su especificidad, de su ,,onsisrencia 
~ontradict1-.riH JC"I tipo y grnJo de 
controdicción y Je las vía> de resolu,·i,.;n". (lf<). 

En el ..:aso Jd ser\'icio S•)cial pulitécni.::o 
(CEC:yTs.), existen muchas c<'ntradkcioncs, 
pero algunas de ellas son necesariamente las 
prin.:ipales: en est.: tr::ibr1jo se identific~an las 
siguic:ntes: 

- La desvinculación Je la formación 
pí•'ksinnal de J•'S prestador.::.: c-nn SU pr<Íctic.a 
s,,cial. 

- El s.s., muchas ve.:es represent:i para el 
prc:stad1)r, má5 qui:. un compromis•) soc,ial un 
requisito institucional. que en la mayoria de 
los .:asos se realiza sin una idea J..: lo que la 
conciencia se,d::ll significa. 

-Et s.s. hn ~\Jo.:1..""n1..·1.·biJt:-icc1m.....--i un m1.."'\.li1.."I parn 
qu..: 10,.:stuJi~nk> -;e in-:,'l'P(•l'Cn :d nwrcaJo 
Je trabaje', aunque la JcmanJ[1 Je emplee' a 
t:!!t"c:~n<l1)s .'\Ctt 1 imitada. 

- La Jcs\'in..:ulacion. en gr:1n meJiJa. existe 
entre d c:impo proi<:sional en el que se e$t:Í 
formamfoc:I egresado y In actividad del s.s. <¡uc 
presta. 

Lo anterior engl1)bn Je alguna manera los 
aspectos del prnblcma que n0s oc.upa, ya <]UC: 
la relación 'lue se establece entre las 
contraJicion.:s ne• son situaciones opuestas 
mee~rinicamente, :;ino que represenran dos 
aspcct•)S que se manifi<:Han e intcrac.cionan 
en un mi.<mo fonómeno. 

"Este pre,ccso de percibir la contradicción y 
madurarla, es decir, dc.sarri)llar su lógica, en 
el sentido de permitir la eclosión (aparkic,n) 
y maniksta.:.ión Je l;,; fucrz:is históricás 
Intentes. m:í~ allft de la mecankiJaJ Je la 
np1)SÍ\.'i6n, C::\ 11'1 '-}tlC' llttman1os 
J~i;e~tructur:tcil...;n. rctotallzad1..."'r:1 del toJo 
pnn:ial. Dcsestr11c1urár. ü sea. negár un 
ordcn:imiento JaJ0 y simultáneamente 
rcttltalizacii:ín Je. un nuevo oreknamicn te> ']UC 
impli,1uc la apertura de instancias de 
desarrollo e historizadón •. (19). 
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Con lo antes expuesto, no quiere decirse que 
se limitará a retomar los aportes de la 
dialéctica como una técnica para lograr el 
conocimiento objetivo, por el contrario, y 
dado que la perspectiva dialéctica representa 
no sólo secuencia de ejes de análisis, sino una 
contínua búsqueda, construcción y 
reronstrucción, interacción y transformación. 
como dice Mal'lC 'La ciencia es una empresa 
de transformación de la realidad a partir de 
una teoría'. (20). 

Tomando en cuenta que la realidad no es 
estática sino dinámica, las características que 
el fenómeno adquiere C-On el e-0njunto de 
feném e nos con los cuales se relaciona. 
provoca que la misma realidad se desarrolle a 
medida que avanza el fc:némeno de estudio 
(servicio social). 

La realidades pues, infinita, algo que no tiene 
una estación final y lo mismo sucede e<)n la 
inve,tigadón que e' alentada por la' duda,, 
que permiten al espíritu humano no detenerse 
en el proceso de conocimiento. La 
investigación es duda y el conocimiento es 
dialéctica, que viene a impulsar el desarrollo 
y la superación de la ciencia. 

En efecto, al ser planteado el problema bajo 
el enfoque dialéctico, se procura una 
interrelación directa con el objeto de estudio, 
a fin de ubicaren el tercer modelo de la teoría 
interaccionista, planteado por Scbaff donde: 

'En el marco de una teoría modificada del 
reflejo, una relación cognoscitiva en la cual el 
sujeto y el objeto mantienen su existencia ob
jetiva y real, a la vez que actúa el uno sobre el 
otro. Esta interacción. se produce en el marco 
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de la práctica social que percibe al objeto en y 
p1)rSU actividad'. (21 ). 

Desde este punto de vista, el sujeto y el objeto 
forman una unidad, no hay sujetos sin objetos, 
los hombres somos sujetos de conocimiento, 
pero sujetos sociales e históricos del 
e-0nocimiento. 

El conocimiento asi concebido, sujeto y objeto 
constituyen una unidad y se influyen 
mutuamente en una transformación 
dialéctica, que se traduce de cambioa 
cuantitativos a cambios cualitativos. 

En lo que se refiere a la metodología de 
investigación educativa, representa una etapa 
del procesodee-0nocimiento,porque, una vez 
planteado y delimitado el ojeto de estudio, 
permite abordarlo y organizarlo sistemática y 
científicamente, de ahí que su tarea también 
consista en asegurar que los resultados 
obtenido' pertenezcan a la opción teórica y 
epistemologica que se está retomando. 

En este caso, la metodología para el estudio 
del fenómeno 'era abordada por niveles de 
investigación de Ja siguiente forma: 

1) Descriptivo: A nivelfenoménico y desde el 
punto de vista institucional, se busca analizar 
la presencia mas directa del fenómeno, 
representada en la Comisión Coordinadora 
de 1 Servicio Social de Instituciones de 
Educacion Superior (COSSIES) y el servicio 
social dentro del I.P.N. 

2) lnterp~tativo: Ubicar el problema dentro 
de un contexto histórie-0-social y enmarcar el 
puntodevista institucional del nivel antel'ior. 



3) Descriptivo-lntegrativo: Retomando los 
dos niveles anteriores para ubicar el 
fenómeno en la particularidad de los CECyTs. 

4) Anal íti co-S in té tic.o.¡ n te rpre ca ti vo: 
Retomando los tres niveles anteriores, se 
pretende comprender la problemácica 
-totalización-del s.s. en los CECyTs .. desde el 
punto de visea político-educativo y su 
ubicación en el contexto de formación social. 

En forma epistemológica y con base en lo 
anterior, el proceso de la investigación se 
plantea así por varias razones; se pretende 
construir y rec-0nstruir constantemente la 
información obtenida a través del análisis de 
la misma, organizándola y reorganizándola de 
acuerdo a las reflexiones que surjan en el 
trayecto de la investigación, además de esta 
manera, el fenómeno a estudiar se aborda 
desde diversos puntos de vista: el pedagógico, 
el filosófico, el social, el económico, el 
histórico, el político y el ideológico, porque se 
busca la esencia del fenómeno y de ser posible, 
rebasar el nivel de representación aparente. 
Entendiéndose por esencia al •conjunto de 
causas y datos característicos que otorgan 
carácter específico a un proceso, pues la 
esencia es lo más estable y constante; es lo que 
hace: que un procc:so conserve su identidad a 
lo largo de su desarrollo".(22). 

Esta problemática será abordada por los 
niveles antes mencionados, de tal manera que, 
en el primer nivel se abarcará el problema en 
forma fenoménica. es decir, se describirá lo 
establecido, haciendo a un lado las ideas 
previas, que pudieran en un momento dado 
llevar a la especulación sobre el objeto de 
estudio. "El mundo fenoménico tiene su 
estructura, su propio orden y su propia 

legalidad que puede ser revelada y descrita. 
Pero, la estructura de este mundo fenoménico 
no capta aun la revelación entre él mismo y la 
esencia•. (23). 

Asi es que, el estudio de los fenómenos y 
objetos, se inicia con un conocimiento previo, 
que sirve de guía para su apropiación teórica. 
Tal conocimiento, se supera en la medida en 
que avanza la investigación, al surgir nuevl>S 
planteamiento¡ que engloban, enriquecen o 
~hazan los anteriores. 

Por lo tanto, al primer nivel se le llama 
descriptivo, por que en él se define desde el 
punto de vista institucional del I.P.N. y 
COSSIES, de cómo es el s.s. hasta cómo se 
expresa en la realidad. 

En el segundo nivel, se realizará una contex
tualización histórico-social, enmarcando en 
punto de vista institucional del nivel anterior 
dentro de ella; el estudio de las contradic
ciones históricas ayudará a entenderlo que ha 
caracterizado a la función del s.s. en el pasado 
y el discurso del cual surgió, para llegar a la 
comprensión de su porqué y para qué de éste. 

El tercer nivel, es descriptivo-integrativo ya 
que a partirdelas formulaciones anteriores se 
explicará lo que actualmente sucede en 
materia de s.s. y el papel que éste juega dentro 
des u contexto, de tal manera que se orientar:i 
a la particularidad institucional del J.P.N. 

Elcuarto nivel analítico-interprcrativo-sinté
rico, retoma los tres niveles anteriores, para 
interrelacionar el fenémeno del s.s. con le» 
fenómenos económico-sociales, sus con
notaciones políticas. educativas, así como su 
ubicación en el contexto mexicano. Para que, 
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de este modo se llegue a determinar el lugar 
que ocupa el s.s. en la totalidad de los procesos 
sociales, históricos y, ante todo, de los 
procesos educa ti vos. La supe ración de este 
nivel, implica el análisis comparativo de los 
niveles anteriores, de manera que, este 
proceso de reconstrucción de la totalidad 
.:oncreta, será la síntesis y a la vez la tésis de 
futuras investigaciones. 

En la metodologfa de la investigación sobre 
s.s .. existen diferentes niveles de análisis, que 
van desde los aspectos mas generales en el 
nivel descriptivo hasta los mas específicos o 
concretos sobre la problemática del s.s. 
Ahora que, el vínculo que se establezca entre 
dichos niveles dependerá de c6mo sean 
abordados. 

"Durante el desarrollo de esta actividad 
teórico-práctica, los dlsefios pueden ser 
superados o negados dialécticnmentc, yn que 
•urgen nueva• idea&, •e obtiene mas 
información sobre el tema o se presentan 
diversas dificultades durante el trabajo, lo que 
lleva a alterarlos planteamientos iniciales de 
la investigación'. (24). Pues, 'la negación es la 
capacidad de superación de las 
contradicciones, la capacidad de disolver la 
identificación inmedintn entn: pen~~miento y 
realidad dada, es simultáneamente 
destotalización de un orden dado y 
retotalización de uno nuevo', (25). porque los 
fenómenos se dan en tiempos diferentes. 

La concepción dialéctica parte del 
descubrimiento de que ningun objeto o 
fenémeno es homogéneo o unívoco, es decir, 
que esté conformado de tal manera que sus 
parte integrantes se encuentren siempre 
armónicamente unidas para un fin 
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determinado. Por el contrario, todo lo que 
existe está compuesto de elementos que 
presentan tendencias opuestas y que, en 
consecuencia, se excluyen mutuamente. 
Entre los componentes internos de un 
fenómeno, se entabla una relación de 
oposición recíproca, en virtud de lo cual uno 
tiende a anular al otro y viceversa, entonces 
todo lo que existe es contradictorio consigo 
mismo y en su seno se generan tendencias 
contradictorias que intentan negarse o 
excluirse. 

Hay que subrayar que, en la investigación de 
cualquier proceso social, el enfoque dialéctico 
ne~esita identificar desde el principio los 
elementos o aspectos opuestos entre los que 
se establece la contradicción, a fin de poder 
seguir paso a paso el desarrollo de la misma, 
así como el papel que va adquiriendo uno y 
otro opuesto en el proceso de la lucha que 
soHiencn sus avances y retrocesos, In 
relevancia que alcanza en un momento 
histórico determinado. 

La Ley de las Contradicciones hace posible el 
conocimiento de los fenómenos sociales, no 
sólo desde la perspectiva de sus causas 
internas en el caso que nos ocupa y desde la 
desvinculación teórico-práctica del s.s. y el 
requisito que representa, sino también desde 
el plano de la totalidad histórica que 
comprende desde la década de los 40s. en cuyo 
desarrollo participan elementos económicos, 
políticos., sociales y educativos. Con base en 
este planteamiento, el enfoque dialéctico 
intenta explicar la totalidad dialéctica, la 
manifestación de fenómenos, acciones y 
procesos múltiples en el origen del 
movimiento y del cambio. De esta manera. se 
cree que la constante construcción, análisis y 



síntesis lkvar{1 a superar l•)S nivdc:s 
dc:~.:.riptiv''' y 'e: ubi.:arn c:n d planc' anali
ti..:o-i n tc rp rc tativ,,-s in té t icc' Je la 
problem:itica del s.s. en el l.P.N. 
c:;pecificamt!nte en el CECyT"Rkardo Flores 
Mn~t~n·. 

2.4 REALIDAD DEL SERVICIO 
SOCIAL. 

(El Servicie' s,,.·jal ''''"''' l'rri.:tka l'rc'Í<'<ÍOl\al 
~nsuRdadón Tcúrico-Practic:1 ). 

La c~pcricn.:ia vivida pN cada UOl' de lns 
alumnos en su form~1ción profcsional. ewí 
muy distante Je b que se requiere en la 
prácti.:a profesional en sf, pues :il enfn:nt:irse 
realmente al Sector Productivo se ve en cierta 
forma que ¿He rep re,; en ta Ja re: lackín 
teoría-pr:ictic::i entre la disciplina que se 
incorpora institu..:i1'n[l!mente en la estructura 
cducatica y la disciplina que enmarra una 
Jctcrminadn prri.:ric;. prc,fcsic,nal. de mod•) 
qut:. b rdaciún entre 10 educativo v lo 
profesional no Jd.,~- ;·,·ro..: fuera Jc:I conréxto 
scx-ial. ('26). 

L:.pr:íctic·a del:;,:;. en la realidad. Jebe ir unida 
a unn rctlexión inrerprcrnJ,1ra y guiadora que 
lleve al alumn" a una prrictit:a Je 
transformación y asimismc>. a prüpiciar la 
inti::gración Je la teoría a través J.: la 
acc.ión-rc:flexic~n. inrroJuden<lo d ,·oncepto 
de prnxis en forma si~temática en la formación 
prnfesional, vincul<inJ0k16trechamcnte ,,,n 
la comunidad Je la qui:: forma parte, 
c:sruJiando su:; probkmas y unkndo$<: a su:: 
a.:tividades. Ahorn que. para In n:alizadcín de 
ésta prii\'tica. el ;dumnc' se enfrenta '' 
problemas que Je be" S<Jlucion<tr y ..:uidar. ~omo 

pueJc ser, entre otr11s. que de a.:uc:rJo con su 
rcaiidnJ y nivel Je prcparn<"i•)n, busque el 
lugar apropiado en el que sea int.:grada e.sa 
prfi,·tic::i: tenienJ,, en i:uenta tiempo y 
distanda Je esa pl:iza de actividades. Pui:Jc 
Jccinc 'JUC, el an;ili•i• Je la pr6nica 
prc,fcsional '"'una '-'rnpa previa d., c\•aluación 
Je los planes Je .::;ruJio. (27). 

Por In tantn, la práctit:~ pr1,fesi11nal 
prl"P''r1.·\1.."lna c:lcm<.:n11·1$ para ""'ric-ntar 1:1.s 
a.:-.~i,-"'nt:s d~ s.crvicl\_,. Je l:d n11..1J0. que: t!~tos 
tengan Jlguna indJcncia en la comuniJaJ y 
aJcrn,ís, permitan identifica ni el ,·u1-rícult) se 
\.·c:ntr~t en la~ futh.·i11ncs. Je <.'l"1n:;crvacl1.Sn, 
re prcHlut:ción " tr:n1sformación Je la 
cducadón. 

Asi también, teniendo en cuenta que la 
enseñanza de un:1 prc'fesión no será nunca 
idéntica al cj.::rcicio profesional de la misma, 
Je:! análisis de las diferentes pránicas 
prc1ie,;ic,nales y de su re.ladón de servicio cnn 
los grupüs südali::s. S<'. pueden inferir 
importantes orkntadones que intluyan ..:n él 
tipt:i Je C(lmpr1:-imist:1 ~('l(:inl, tiuc. en !'U 

aduación profcsic,nalasum:1 d cstuJi:rntc. 

El análisis de las prácticas profesionales, 
1kvnn n la ct..,ncrc.1:i1~n de li'.':i prohlcmn~ t1uc 
Jebe a bordar d estudiante. a los que se les da 
el nombre de objctüs Je transfc)rm:1ción. ya 
que se generan t:•)ílc,.:imien10:. a partir Je la 
a c.ción s1.)brc ellos. 

·oc ahí el nc•mbre Je: objetos Ji: 
tran:>fc>rmaciún para dichos problc:mas, 
puc;;ro que 11•' 'e trata Je a[.,,,rJarlc's 
teórkamcntc, ni Je estar informando aecro.:a 
Je dios en abstracto. sino de generar 
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conodmíentos actuando prácticamente sobre 
ellos'. (28). 

Por otra parte. analizando las relaciones 
reales entre la escuela y el campo laboral, es 
necesario e importante conocer qué 
problema& afrontan las instituciones, 
tomando en cuenta las limitaciones reales de 
los alumnos, en cuanto a preparación y tiempo 
disponible para la prestación del servicio 
social yel trabajo en comunidad. 

A consecuencia de Jo anteriormente expuesto, 
se han suscitado varios problemas durante la 
realización del mencionado s.s., de modo que, 
en algunos casos han tenido que ser 
suspendidos, o bien, han caído en una 
preHación asistencial rutinaria, que no cubre 
una finalidad real de aprendizaje y es vivido 
simplemente como un requisito escolar que se 
tiene que cumplir. 

Para ver la realidad de este servicio social, 
citamos en el capítulo JV la verdad de ésta, de 
acuerdo a los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada a los alumnos próximos a 
titularse del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 'Ricardo flores 
Magón.' 

Visto así, en el ejercicio del Servicio Social se 
observa que en la mayoría de los casos, los 
prestadores carecen de habilidades 
c)pccíficn) paro c3tablcccr una c3trccha 
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relación entre lo que se estudia y k) que "' 
hace, entre lo que aprende en la eseuc:la y ¡., 
que debe aplkar en la empre:>a. 

Tal afirmación, nos llel'a :1 orros 
cuestionamicntos básicos (.hasta dónde Ja 
institución educ'1tiva, debe retroalimentar las 
actividades, con tenidos y estrategias 
curriculares con la información que le 
proporciona la empresa -llámese 
gubernamental o privada- en la que sus 
egresados, satisfaran sus expectativas 
personales y profesionales'? l Por qué no 
realizar investigaciones periódicas, cuyt' 
objetivo &ea actualizar los indicadores sobre 
las necesidades reales que la sociedad espera 
resolver a través de sus profesionisras? lPor 
qué no actualizar y evaluar de manera 
C-Ontínua los planes y programas de estudios 
incluyendo en ellos. sin temor de caer en un 
pragmatismo elemental, las acciones y 
problemas que habrán de enfrentarse en el 
ámbito laboral? 

En virtud de lo anterior y como respuesta a 
estas interrogantes, en el capítulo IV (Analísis 
de la Realidad y Alternativas), se verá el 
resultado de la encuesta aplicada a los 
alumnos próximos a titularse durante el 
periodo 1987-1989, donde é~tos exponen su 
realidad, en cuanto a lo que representa el s.s. 
para ellos. 
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CAPITULO 111 ANALISIS DE CONGRUENCIA DEL PLAN 
DE ESTUDIOS. 

Enes te capítulo, el Servicio Social como parte 
del Proceso Enseñanza-Aprendizaje y dentro 
de la rela.:ión Teoría-Práctica del Plan de Es
tudios, se desarrollar:i a partir de un An:ílisis 
de Congruencia de este Plan de Estudios, con 
lassiguien tes categorías: 

3. 1 Polltica Educativa de México en 
los tres últimos sexenios 

La investigac.ión de la Política Educativa de 
México, en cuanto a lineamientos específicos 
y acciones prácticas, toma cuerpo en diversos 
niveles de referencia. 

El trabajo comienza por situar la filisoffa edu
cativa implícita en los tres últimos proycctos 
se;<;enalcs, siendo estos: La Reforma Educa
tiva, El Plan Nacional de Educación y la R<v0-
lución Educativa. 

Unavezsistematizadas las orientaciones prin
dpales de tal filosofía educativa, se intentó 
dejar explícito que la esencia vigente en los 
tres proyectos es la misma, pero que a nivel de 
su experiencia práctica, se destacan signifi
cativos matices, que de manera general pue
den expresarse asi: 

En la Reforma Educativa, se busca principal
mente hacer más eficiente el proceso educa
tivo, a la vez que se impulsa el acceso de la 
mayoría de la población hacia la educación. 
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-En el Plan Nacional de Educación, se planteó 
como un proyecto continuo al anterior, pero 
se ocupa fundamentalmente de la planeación 
del Sistema Educativo, ante el acelerado cre
cimiento de la matrícula 

- En la Revolución Educativa, la orientación 
principal está dada con el propósito de elevar 
la calidad dela enseñanza, propugnando tam
bién por la descentralización del sistema 
educativo. 

Estos lineamientos, sin embargo, no han sido 
capaces de incidir sustancialmente en la cali
dad de la enseñanza, desde los niveles pre pri
marios hasta el posgrado universitario.(l) 

3.1.1 El Perfil de la Educación dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 19&9-199-1. 

El reto d.: la educación es de congruencia con 
el desarrollo nacional. Se debe por ello, elevar 
la calidad de los contenidos que trasmite y los 
me todos que utiliza; vincular sus partes cnlrie 
sí con el aparato productivo; equipar y ampliar 
la infraestructura educativa e incorporara los 
padres de familia a las comunidades y a los 
sectores, en su desarrollo. Se necesita ampliar 
el aprecio por su cultura científic.a y tecno
lógica entre los mexicanos, en las escuelas y 
universidades, en las empresas y en los centros 
de investigación. 

Los talentos se tienen, pero se les debe dar la 
oportunidad de florecer. Contar -=~'n mexi
canoseducados, nacionalistas, aptos, sensibles 



a la cultura y solidarios, es la gran tarea de la 
Nadón. Un magisterio nacional renovadl', 
m.:jorcapacitado, Cl>n mejores condiciones de 
vida será. fiel a su tradición, su mejor plata· 
forma al futuro.(2) 

Son muchc>s los logros alcanzados en materia 
educativa .:n más de seis d¿cadas: a dios hr1n 
contribufdo generaciones de maestros. Sin 
embargo, junto con los avances y como pro
ducto del sector educativo, de la inercia de di
~·ersos problemas ancestrales. de las tr[lnsfor
maciones sociales y de la revolución contem· 
poránea del c<rnocimiento, se han gencradc' 
nuevas necesidades educativas y &e han acen
tuado los factores que impactan negativamen· 
te la permanencia y rendimiento escolar de 
muchos educ.andos, así como la calidad de los 
servicios educativos. 

Por ello, la modernización de la educación no 
sóloe<.,mprenderá las transformaciones nece
sarias para responder a las condiciones cam
bian tes del país. sino también. las 
indispensables para que la educación se orien
te hacia el logro de los objetivos relevantes de 
los diversos grupos de población que la de
mandan, c-0ntribuyendo así al proceso de su 
desarrollo y bienestar.(3) 

Podo tanto, el Servicio Social como parte de 
laeducadón, debe estar dentro de esta moder
nización y transformación necesaria que 
responda también a la necesidad cambiante 
del país. 

Por otra parte, mejorar la calidad de la educa
ción ydc sus servicios de apoyo es imperativo 
para fortalecerla Soberanía Nacional, para el 
perfeccionamiento de la democracia y para la 
modernización del país. Así también lamo-

demización de la educación, requiere mejorar 
la calidad de todo el Sistema Educativo, tanto 
el escolarizado, que abarca desde d niv.:I 
preescolar hasta el posgrado. pásándo por la 
educación técnica y universitaria, .:orno el cx
tracscolar,quc comprende los sistemas abicr· 
tc,s, la educación y capcitadón de ad ultüs y la 
educación especial. 

Así pues, para alcanzar los propósitos de la 
política educativa la participación de lc>s 
maestros será fundamental. De ahí. la impor
tancia de implantar mejores opciones para la 
formación y desarrollo de los docentes. La 
sociedad por su parte, debe revalorar la tarea 
educativa. 

Así, el Estado continuará promoviendo 
gradualmente el esquema de remuneraciones 
adecuadas a la importancia de la función 
docente, que permita el mejoramiento en las 
condiciones de vida del magisterio. 

Es por esto. que mejorar la calidad de la 
educación media superior y superior, y 
ampliar su oferta frente a una demanda 
creciente, son tareas urgentes a las que se 
destinará un esfuerzo especial. 

Fomentar la educ.aeión téc.nica en todos sus 
niveles, reviste particular importancia para 
disminuir el rezago tecnológico que nos 
separa de los paises avanzados. Vincular Ja 
educación tecnológica con los requerimientos 
del aparato productivo del país, será una 
estrategia fundamental del programa 
educativo. 

En cuanto a la capacitación para el trabajo, se 
propiciará una mayor integrac.ión 
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escuela-empresa, para promO\'er el entrena· 
miento en el trabajo.(4) 

Por lo tanto. es en esta etapa en donde el s.s. 
tendrá una importante función, en .::uanro a 
<:<1tavinculadón tecnológica ante la estrategia 
de k-.s requerimientos del aparato productivo, 
c~)mo un factor en la preparación y el entrena
miento de una tecnología moderna, funda
mentada en los programas educativos que 
apoyarán asimismo, a los programas pre\•ia
mente establecidos para este seivkio 

La educación moderna, debe responder a las 
demadas de la sociedad, contribuir a los pro
pósitos del desarrollo nacional y propiciar una 
mayor participación social y de los distintos 
niveles de Gobierno en el compromiso de 
contribuirc-0n su potencial y sus recursos. a la 
consecución de las meras de la educ.ación na
cional. 

En concordancia con lo antes expuesto, la 
modernizadón se propone los siguientes 
objetivos que orientarán la política educatil'a 
durante el período 1989-1994. 

·Mejorar la calidad del sistema educativo en 
congruencia con los propósitos del desarrollo 
nacional; 

·Elevar la escolaridad Je la pobladón: 

• Desccntralizarla educación y adecuar la dis· 
rribución de la función educ.ativa a los re
querimientos de su modernización y de las 
características de los di\•ersos sectores 
integrantes de la sociedad; 

-Fortalecerla participación de la sociedad en 
d quehacer educativo. 
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La estrategia estará orientada por los tres 
criterios siguientes: 

- Consolidar los servicios que han mosrradl' 
efectividad; 

- Reorientaraqucllos cuyo funciona miento ya 
no armonizan e-0n las condiciones actuales: 

- Implantar modelos educ,ativos adecuad•)S a 
las necesidades de la población que demanda 
estos servicios: 

-Introducir innovaciones adaptadas al avance 
cientifie-0ytecnológie-0 mundial. 

Las principales acciones que habrán de reali
za ne para mejorar la e.a lid ad del sistema c:du· 
cativo, son: promover las tareas de 
investigación e innovación y enfatizar lá 
cultura cienáfica en todos los niveles dd 
sistema; depurarlos con· tenidos curric.ularcs 
y los métodos de ense- ñanza, así romo k» 
materiales de apoyo didácticos. con base en la 
moderna recnolog!a educati\'a; l'errebrar la 
educación preescolar, primaria y s.:cundaria, 
para conformar un modelo integral Je eJu. 
cación básica: vincular. reorientar y fortalecer 
la educación media superior y superior, 
c.:infonne a las exigencias de: In modernización 
del país; mejorar los proces,)s de formación y 
de actualización de maestros: establecer la 
carrera magisterial; fortalecer la 
infraestructura física del sector, enriquecer y 
diversificar la obra editorial educativa v 
cultural, principalmente la destinada a niños;. 
jól'enes.(5) 



3.2 Las Necesidades Individuales: 

Para determinarlas necesidades Individuales, 
rantt>deeducación comt> de trabajo, es precisl) 
mencionar que éstas deben responder 
también a las necesidades de la Nación y a la 
demanda de su población, pero en realidad, la 
noción de nec·esidad implica una exigen.:ia 
m:ís grande que la de demanda. Por otra 
parte.si s.: expr.:sa así,s.:suponeque d orig.:n 
de las nec.:sidades d.: educación y trabajo está 
.:n la colectividad y d de la demanda está en 
el individuo, esta visión parece simple, pues 
por un lado .:xisten ncc.:sidades propiam.:nte 
individuales, no vinculadas a la estructura 
social y por otro, la demanda es a menudo la 
suma de las .:xpresíones individuales de un 
knórn.:no social. 

Así pues, en materia de educación y trabajo la 
necesidad de un individuo, de un grupo o d.: 
un sistema, es la existencia de una condidón 
no satisfecha y necesaria, que le permita vivir 
c>fundonar en condiciones normales y realizar 
o alcanzar sus objetivos. 

Por lo tanto, la necesidad es la carencia 
objetiva de algo, mientras que la demanda es 
tu expre•ión propia y con re•pecto a las 
aspiraciones, son las necesidades individuales 
de realización las que se expres:in 
frecuentemente en una demanda del grupo, 
en materia de educación, trabajo y desarrollo 
en general de cada individuo. 

Categorías de Necesidades y de Demandas. 

En primera instancia, la manera de 
caracterizar u na necesidad o una demanda, es 
especificando si se refiere a personas o a un 

sistema, ya que, decir que el hombre debe 
saberlceryescribires expr.:.sar una necesidad 
humana o personal, mientras que prc>clamar 
que la nación necesita personal preparado es 
expresar una necesidad sistémica. 

Ahora que, las nec~sidades humanas son 
múltiples y diversas, por lo que A. Maslow 
(1943-1954) propuso una clasificación 
sencilla, práctica y operativa en cinco 
categorías, que son: 

a) las necesidades fisiológicas: hambre, sed, 
apetito sexual, b) Ja necesidad de seguridad, e) 
la necesidad de pertenecer, d) la necesidad de 
estima y e) Ja nel~esidad de plenitud o 
realización personal; en el entendido de que 
las dos primeras categorías son necesidades de 
subsistencia y las tres últimas son necesidades 
sociales. 

Otra manera de caracterizar una nec.esidad o 
una demanda, consiste en especificar si es 
particular o colectiva y es aquí donde d 
servicio social puede considerarse en ambas, 
ya que en lo particular se refiere al prestador 
de dicho servicio y en cuanto a lo colectivo, se 
aboca tanto a la institución educativa como al 
sector productivo. 

Por otro lado, en materia de educación 
podría decirse de manera paradójica que. en 
cierta medida, cuando la necesidad es muy 
grande, la demanda es débil, como se ve en la 
necesidad de los prestadores de servici,, 
social. que cada año egresan Je l<is 
instituciones educativas, mkntras que en 
algunas instituciones del scctt>r productivo, 
aún teniendo programas previamente esta
blecidos para la prestación del s.s .. sólamente 
les dan la oportunidad a unos cuantos. Así, el 
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estado de ignorancia e in te re- ses creados que 
c.onstituyen precisamente esa necesidad, 
impiden perdbirla e' con.::e birla com '' 
ne.:esidad edu.:.aciona!. 

Finalmente, una necesidad puede 
caracterizarse por el se.:ror de actividad en 
que se manifiesta. Las necesidades que nos 
interesan aquí corresponden todas al mismo 
~ctor: la educación. Sin embargo. en parre se 
justifican por necesidades en otros sectores; 
por ejemplo, la necesidad de una formadón 
profesional determinada puede resultar de 
una necesidad económica, y se podrían clasi
ficar así las necesidades educacionales según 
su origen. Con todo. parece más funcionál 
vincular una clasificación de las necesidades 
educ.acionalcsal perfil del educando. 

Para especifi,·;,r lo anterior, se debe J.:,·ir .¡ue 
hay clases que pueden servir de base para una 
clnsifica..:ión de las necesidades y que pueden 
definir las necesidades relativas a: la vida 
privada y familiar del individuo: la vida social: 
la vida política; la vida cultural; la vida pro
fesional, así como el ocio y k's deportes. 

A.sí pues, en virtud de lo antes expuesto se 
puede agregar que, en lo que se refiere al 
servicio social una de las nec.esidade.s indivi
dualeses precisamente, la de satisfacer o cum
plir el requisito instituci•.'nal. es decir, cumplir 
con el tiempo reglamentario en la prestación 
del s.s., para rec.ibir título o grado ac.adémico 
al término de sus estudios (6) 

3.2. 1 Propuesta de Senslb/llzacfón hacia 
el SeNicio Soci8.l. 

Ante la perspectiva de prestar un Servido So
cial, es necesario intentar una reflexión de 

53 

sensibilización de los alumnos que prestaran 
este s.s., en los CECyTs durante el penúltimo 
semestre, lo que podrá hacerse de la siguiente 
manera: mediante una introduccil'in 
consciente acerca del valor y contenido de la 
información, respecto a qué es y qué 
representa el s.s. y por qué el alumno la 
recibe. Esto le permitirá tener conocimiento 
sobre la problemática que enfrentarán los 
prestadores de éste, al incorporarse al campl' 
de trabajo y las deficiencias o ac.iertos de la 
formación profesional recibida. Asímisml' y 
en consecuencia, se diseñarán y ofrecerán á los 
prestadores del s.s.,c.ursos de actualiz.ndc'-n y 
de superación, de acuerdo a las nc.:esidadcs 
planteadas por ellos mismos. 

Además, las sugerencias que pwporcic,nen 1,,, 
egresados de los CECyTs, servirán coni-' 
punto de referencia para Jdinir y .:onformar 
la creación de nuevas esrra regias, Je acuerJ0 
a las necesidades del mercado de trabaje' 
actual. 

Así también, dentro del aspecto tecnológko, 
es convenientequeel prestador de s.s. analice 
y considere consientemenre, tanto en el 
proceso enseñanza-aprendizaje como en el 
contenido temático de los programas de 
estudio que se haga énfasis en las materias 
tecnológicas de las carreras cursadas, así como 
delasactividades a desarrollar en el ámbito Je 
los programas establecidos por las 
instituciones donde prestarán dicho servici''• 
para que todo este aspecto forme una estrecha 
.:orrdación escuela-ocupación. 

Ahora que, en el aspecto ¡mktic''• el alumnc' 
debe analizar y calificar su preparación 
práctica delos trabajos de.sarr~'llados, tanto en 
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dplante\ .:duca ti\'o como en la ( s) empresa (s) 
del Sector Productivo. 

AJenuis.c::-s .:onveniente que las proposiciones 
que s.: hagan d.:ntro dc!l s.s., tengan íntima 
relación con In carrero del prestador y q uc en 
l<'S años posteriores estas proposiciones 
emanen de las necesidades y requerimientos 
originados por el mercado laboral Jd 
momento, que de alguna manera limitan o 
afectan el desarrollo profesional del egresado. 
Asím ism o, las su gerencias pueden ser 
enc.:iminadas a complementar el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. 

Por último. en la escuela se podrá contar con 
un directorio de todos los prestadores de s.s., 
egresados del plantel y de ser posible por 
especialidad, a fin de contar con la informa
ción básica que le permita mantenc:r 
comunicación directa y permanente con los 
egresados, con el propósito de definir y detec
tar el perfil profesional de éstos, en el enten
dido de que toda información que propl'f· 
donen los alumnos (egresados) a invc:stigar, 
será utilizada en forma confidencia 1, con fines 
estadísticos, así como para la preparación d.: 
nuevos planes y programas de futuros 
prestadores del s.s.(7) 

3. 2. 2 Relación Cognitiva Teoría-Práctica, 
Aplicados al SeNicio Social. 

Revisando a Adolfo Sánchcz Vázquez, en su 
libro La Filosofía de la Praxis, nos obliga a 
reflexionar sobre la relación que existe entre 
la teoría y la práctica, en este caso enfocado 
hacia el s.s. 

Asimismo. SánchezVázquez interpretando a 
Marx, afirma: "El conocimiento sólo existe en 

la práctica y lo es de objetos integrados en el la; 
de una realidad que es decir, en cierto sentid•) 
tic.ne una existencia externa al hombre, por la 
praxis se convierte en una r.:-aliJaJ 
humanizada esto es, en una realidad sociál". 
En eHe proceso, hombres y realidad ~e 
transforman ( estudiantes-secvicio social son 
una realidad que se transforma a través de 
dicha praxis y a la vez con\'ertida en una 
realidad humanii:ada y social). 

En el terreno de los hechos no se trata Je un 
hombre, sino de hombres coexistiendo en una 
realidad y transformándose mutuamente.(8). 

Las circunstancias cambian a los hombres y los 
hombres cambian a las circunstancias, en un 
rr<-.ceso histórico-social. 

En la práctica es donde la reflexión teórica va 
a lograr la demostración de la verdad del 
conocimiento, pero de una manera directa, 
pues resultan impredecibles el análisis y la 
interpretación (la reflexión. que 
complementa la ae<:ión); en otras palabras, la 
práctica constituye el criterio de verdad, lo 
quesignifica que es necesaria Ja confrontación 
de la teoría y de la práctica. de la reflexión y 
de la acción. Así, el alumno confrontará toda 
Ja teorfo a Ja práctica en Ja rreHnción del s.~., 
reflexionando la acción. 

La introducción del concepto de Praxis, es 
para nosotros decisiva, en tanto que nos oírec·c 
una vía para enfrentar el problema de la 
Jisociac.ión entre te o ria y pnictica. 

La actividad teórico-práctica del h,,mbre <"n ~u 
vida cotidiana, es el núcle<' de su 
conocimiento y, por lo mismo. es d prindpi•) 
fundamental a considerar en los procesos 
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educativos que pretenden la transformación 
de la realidad social y del hombre mismo. 

Desde luego. esta actividad teórico-práctica. 
para ser transformadora, necesita partir de la 
crítica, de la c-0nciencia de las e-0ntradiccionc:s 
y construir alternativas fácticas (hechos) y el 
s.s. para que sea transformador, también debe 
partir de la crítica como producto teórico, 
resultado de un trabajo de transformación. 

La praxis de la que hablamos, llevada del aula 
al s.s. conducirá a la construcción del saber a 
la práctica que realizan los alumnos, proceso 
que significa un consistente trabajo de 
producción, revisión y profundización 
permanente, como vía eiecth•a para construir 
la c.ic:ncía de la educación. 

La tarea no es fácil: la producción de un saber 
en el campo de la educación, requiere de una 
metodología particular, es decir, de la 
realización de un conjunto de operaciones 
orientadas hacia fines que tienen una 
connotación valorativa con respecto a la 
sociedad, al hombre: y al conocimiento, 
ubicadas en la didáctica crítica, aspiramos a 
unasociedad justa e igualitaria; a la formación 
de hombres comprometidos que establez..:an 
vínculos de e-0operación, que participen en su 
propia transformadón y en el cambio social, 
que colaboren en la construcción de un saber. 

Así, la participación en el servicio social va a 
ser el nexo del campo de la educación con el 
campo productivo, realizado bajo un conjunto 
de operaciones orientadas hacia ese fin, 
prestar c:l s.s., que: va a ser una connotación 
valorativa c-0n respecto a la sociedad. al 
hombre y al conocimiento, ya que el hombre 
es un ser social producto de la historia. 
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Así pues, el objeto no se comprende 
pasivamente:, sino en forma práctica, por lo 
que, el individuo (el alumno en este caso) 
como un ser real y no como simple concienda. 
interactúa con ese objeto real (el servicio 
social), un objeto reflejo de la práctka 
histórico-social, de los modos de producción 
de una sociedad determinada, en un momento 
histórico determinado. 

Esta actividad, por lo tanto, abarca el nivel 
cognocitivo del hombre e influye en los 
aspectos sensoriales des u propia existencia, y 
sobre la visión des u propia realidad social. De 
este modo, la interacción individuo-medio no 
puede seguir interpretándose como un 
aspecto biologico, sino como un aspecto 
social. 

Encontramos que Marx, elaboro una 
concepción materialista que concibe al obj ero 
no objeto de contemplación, sino en forma 
prática. Y retomando dicha concepción. se 
puede decir que el s.s. no es objeto de 
contemplación, es decir, de teoría, sino Je 
práctica social. 

La.práctica social y el proceso de producción. 
implican la transformación de la naturaleza y 
ésta a su Ve?, transforma al hombrr:, qui: 
realiza dicha actividad. 

La influencia transformadora de esta 
actividadobjetual, abarca el nivel cognoscitivo 
superior y a los procesos sensoriales que dan 
lugar a la existencia del hombre. 

Ahora que, el aprendizaje es la manifestación 
de una relación cognoscente entre el sujeto y 
el objeto, por lo que, el conocimiento es 
actividad concreta y el sujeto es 'un conjunto 



de relaciones sociales'. /\.sí pues, las teorias 
del aprendizaje existentes, no Jan cuenta de 
esta relación cognoscente ac.tiva, que tome al 
individuo en su especificidad histórico-social. 
y por lo tanto, surge la necesidad de 
m;l)ílc<::ptualizar al proceso de aprendizaje en 
el ámbito educativo. 

El discurso educativo y científico, conlle\'a una 
ideología que e~ aceptada o rechazada por el 
estudiante, si se le prové de los elementos 
teóricos pertinentes para la formación de una 
actitud critica, en interacción constante con su 
realidad social, lo cual no puede ser logrado si 
él no transforma sus esquemas referenciales. 
Así. el s.s. va a partir de elementos teóricüs 
aplicados a la práctica en una interacción 
constante con una realidad social, es decir, una 
relación teóric~'-práctka, siendo el nexo dd 
campo de la educación con el sector 
productivo.(9) 

3.3 Las Demandas de la Sociedad. 

3.3. 1 Vinculación con al SBGtor Productivo 
de Bienes y Servicios. 

De acuerdo con el Proyecto 1987-1988, de un 
Ejercicio de Planeación lnnitucional del 50 
Anive1"&4tiodel lnHituto Politécnico Nacional 
y del actual quehacer de esta lnstitución. 
pretende dar un sentido de continuidad hacia 
el poivenirde la sociedad en general. 

El l.P.N .• sostiene que la sociedad mexicana es 
cambiante y que, desde luego, este cambio 
tendrá su reflejo en la lnstitución y abrir:i, la 
posibilidad a los necesarios ajustes en la vida 
institucional. para que paso a paso con las 
circunstancias el J.P.N. vaya registrando con 

cuidado un mejor pon·enir para ¡,,,, 
mexicano5. 

Con el programa (Planeación Institucional dd 
50 Aniversario), se pretende vincul!lr 1:: 
investigación y desarrollo tenológico y los 
servicios educativos de todos los niveles, que 
atiende el lnstituto con el Sector Productivo. 

A eHe fin contribuirá In determinación de 
áreas estrategicas, que el desarrollo del País 
demanda prioritariamente. fortale.:iendo 
dicho vínculo con la participación del s.s. y del 
scrvico externo. 

En el mencionado proyecto 1987-1988. se 
establece que durante ese año escolar se 
seguiría un programa por cada escuela, unidad 
y centro tecnológico del Instituto, para qu~ 
docentes y alumnos participaran en proyectos 
tecnológicos, así como de servicios de 
3jCjoría3, eon3u\toría3, capacitación y 
estancias en el sector productivo de bienes y 
ser:vicios. quedando como sigue: 

-A partir de 1987 se establecerá un conjunto 
de normas y procedimientos, para dar 
respuesta organizada y eficaz a los servicios 
catalogados, que el Instituto ofrece a los 
jectorespúblico, social y privado. 

- Se continuará desarrollando el programa de 
s.s. cxtrainstitucional, para dar respuesta 
inmediata a los problemas de las comunidades 

. Se promoverá ante la S.E.P. y la S.P.P. d 
ajustcdel monto de las becas estudiantiles, de 
acuerdo con el salario mínimo. (10) 
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3.3.2 Vinculooión de la Educación, 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
con los Requerimientos del Desarrollo 
Nacional. 

Para logrard objetivo social de la Educación 
Tecnológica, es necesario vincularla con la 
demanda del empleo. para lo cual es 
importante canalizar la libre vocación de los 
educandN o través de la orientación 
educativa, del s.s. y de la difusión de la cultura 
tecnológica y cieÓtífica. de manera tal que se 
den cuenta y comen conciencia de la gran 
importancia estratégica de las carro=rns 
técnicas y se involucren, asimismo, en la 
solución de problemas sodales y satisfagan 
necesidades y prioridades nacionales y 
se<:torialcs. (11) 

Lo anteriorno significa que 'canalizar la libre 
vo.:ación',a través de los elementos señalados, 
sea necesariamente involucrar al alumn~> en 
una toma de conciencia sobre la profesión o 
área que 'otros desde afuera' consideran 
importante para la sociedad; sino que el sujeto 
preparado de antemano en una institución 
educativa, interiorice y valore en sí misma la 
actividad que desarrollará en el ámbito 
laboral y, fundamentalmente que adqukra 
una conciencia sobre el valor social de esta 
actividad (servicio socia 1 ). 

La acción educadora, será dirigir su atención 
a dos aspectos básicos: la búsqueda y la 
creatividad; la búsqueda en el sentido que 
desde la perspectiva de una investigación 
seria, el educando capte, diagnostique y 
siHematice las nc::cesidades y requerimient•)S 
que la sociedad presenta. 
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Para ello, es necesario que la información 
sobre este proceso, integrada como contenido 
educativo y programático, se convierta en un 
'hacer' 'inherente a la experiencia y al 
aprendizaje en el aula y fuera de ella. 

Por otro lado, ligada al desarroll,, 
tecnológico está la creatividad que cada 
profesional debe manifestar o desarrollar 
sobre la base de una actualización 
permanente, científica y tecnológica que le 
permita no sólo diagnosticar la problemáth:a 
de su campo de conocimiento, sino estructurar 
y plantear estrategias alternativas de s,,lución 
a ésta. 

3.3.3 Vinculación de /as Instituciones 
Educativas con el Sector Productivo. 

Las acciones de vinculación Je [;,;; 
Instituciones de Educación Superior en el 
SectorProductivo, afrontan serios problemas, 
derivados de la crísis ec,,nómica y la 
dependencia tecnológica actuales. 

Una de las principales causas que frenan la 
investigación y desarrollo tecnológico, entre 
otras, se debe fundamentalmente a los 
elevados gastos corrientes (el 90% aprox. de 
las Instituciones de Educación Superior), 
entendiéndose como gastos corrientes a la 
partida presupuesta! destinada al Sector 
Educativo orientada al pago de sueldos y 
honorarios. 

Si bien. por regla general en Latinoamérica 
(México), no existe una cultura tecnológica 
propia; es urgente por tanto, que el l.P.N. 
fortalezca su tecnología y que ésta esté vincu
lada con el Sector Productivo. identificando 
las necesidades reales de desarrollo tecno-



lógico de las empresas para que la cadena 
cicncia-t<7c·nic".ll-pwducción, sea efectiva y 
proJu,·tiva. 

Por c'tra parte, existe generalmente, una gran 
de•confianza dd Sector Productivc' hacia la' 
ln•titu.:iones de Educación Sup<:rior y f''-'r 
cc>nsiguiente para la Educadón MeJia 
Superior, por lo cual es indispensable revestir 
dicha actividad con acciones prnductivas 
mutuas. 

Así pues, en México no existe el seguimiento 
de los planes y programas, debido al 
continuismo que repercute seriamente en la 
investigación y el desarrollo tecnológico. que 
se ve gra~·emen te limitado por la dependenda 
t"'-'llológica, la deuda externa, las altas tasas de 
interés, la caída de los precios del petróleo, 
los bajos precios de sus materias primas 
exportables y la .:asi nula tecnología propia. 

Es por lo anterior, que el l.P.N. debería contar 
,·on un programa institucional para atender el 
respectivo programa de reconversión 
industrial y así poder desarrollar tecnok,gía 
propia, partiendo de un diagnóstico confiable 
re pecto a su infraestructura en general y que. 
se comprometa a realizar proyectos viables, 
aún cuando sean modestos (al parecer, ahora 
ya se les da atención a pequeños, pero 
productivos proyectos e inventos de los 
mismos alumnos, que han dado a conocer 
buscando patrocinador que los respalde). Por 
lo mismo, las escuel:is y centros del 
l.P.N .• deben atender prioritariamente la 
demanda de tecnología del Sector Productivo, 
en vez de la oferta institucional. 

Por otro lado. se considera que el Gobierno 
Mexicano, deberá seguir importando 

tecnología para mantener su pl3nt:1 
productiva, mientras tanto, pcrc,, dchcr:1 
establecer programas futuros selectivo~ J~ 
importaciones. apc>yrindose .:n los crit.:ric>:> Je 
las instituciones de educación superic'r y 
media $Uperior, para así c.on trarrcsta r h 
Jependeneia tecnológica del país. 

Por consiguiente, México debe revertir l:i 
importación de tecnología, generando in tcr
n amen te condiciones favorables parn 
investigar y desarrollar su propia tecnología. 
Asímismo, el J.P.N. a través de campañas de: 
promoción, debe fomentar las acciones del 
desarrollo tecnológico en áreas prioritarias, 
en las escuelas y centros tecnológicos de la 
misma institución. 

Así también, el l.P.N. dentro de sus 
programas de simplificación administrativa. 
debe normarse para ser más ágil 
institucionalmente, B trnvé~ de las instancias 
correspondientes; de- be crear un sistema de 
información y asesoría en lo que respecta al 
desarrollo y transferencia de tecnología 
propia; debe promover en todas las escuelas y 
centros tecnológicos de la l nstitución 
programas escuela-industria.(12) 

3.4 Relacl6n Escuela-Trabajo. 

Si bien es cierto, que existe una gran ruptura 
en la comprensión del sentido otorgado a los 
signos culturales en el contexto familiar y en 
el escolar, puede asímismo. presentarse la 
situación opuesta; una vez aceptada la cultura 
que maneja la escuela que representa c:I 
trabajo, no e& posible su reintegración al 
contexto de su origen. Es d.:cir. una vez 
aceptada otra alrernativa de modo de vida es 

58 



imposible el regreso a las condiciones 
inic.ialcs,prcviasalacdurndón. Pero,¿ A qué 
le. llamamos cultura? Dentro de los discursos 
políticos sobre la materia educativa. se 
contempla a la educación como 'integral', en 
la idea de que. se tomen en cuenta aspectos 
intelectuales, morales, físic.."\S y estétic<'S. Se 
le llega a consid.:rar también. como el medio 
a través del cual el hombre obtendrá su 
salvación, liberándolo de la ignorancia y la 
opresión. De ahí que se maneje la idea de que 
la educación es como un pasaporte para 
ascender. 

En el análisis que efectúa André Gorz, sobre 
'El Carácter de Oase de la Ciencia de los 
Trabajadores Científicos', presenta uno de los 
aspectos a analizar, la pot.:mica existente 
sobre la pertenencia de los científic..,s a una 
clase.Aunque este análisis que presenta Gorz. 
va en otra dirección, en algunos aspectos nos 
parece importante la cita que mencionam,,s 
tex1:11almente para efectos demostrativos de lo 
que venimos diciendo: 

'La únic.a razón que permitirá excluir a los 
científicos de la clase obrera, es de orden 
cultural.pues ellos cuentan con una educación 
media superior, a la cual fundamentalmente 
s,)lo tienen acc.cso las clases medias, tan ro es 
así que los obreros y campesinos ven a la 
educación universitaria como un pasaporte 
para su acceso a la clase media'.(13) 

Por ello, una vez alcanzado el ascenso a tra
vés del Sistema Educativo lnstitucionali
zado, no se acepta la reincorporación de esta 
población a su contexto social de origen. 

Por una parte, la escuela prepara para el 
desempeño laboral, así como en el ámbito 
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laboral se refleja el escolar. De aqui la 
afirmación de que la escuela prepara para el 
trabajo, en la medida que va dándole sentido 
a esta alternativa de modo de vida laboral. por 
la que habrá de optaren lo sucesivo. Y puesto 
que se trata de una preparación para el 
desempeño laboral, éste está presente en el 
escolar. Esta relación (ambiente 
laboral-escuela), es mucho más compleja Je 
como la presentamos. 

Pese a la limitación ya mencionada, vale la 
pena señalar algunos aspectos que nos 
parecen indicativos de esta relación. P•)r 
ejemplo: la competitividad es uno de los 
elementos que se presentan en el desempeño 
laboral, el entrenamiento previo del sujeto en 
ella se efectúa en la escuela. 

En una críticadelván lllich yT.A. Vasconi. en 
d texto de este último 'Contra la escuela·, 
argumenta ... 'la escuela aparece concebida 
como un instrumento de 'selección" y, sobre 
todo 'promoción social' .... se supone que esa 
selección por ende en el 'logro• ... del 
educando; los más 'capaces' llegarán más lejos 
(.y 'más alto' en la ese.ala social), premiando a 
aquel que obtenga este 'logro'. entre otras 
formas, con la exhibición, estfmulo'.(14) 

Existe en este tipo de pensamiento específüo 
y no en otro, a partir del momento en que se 
adquiere una práctica determinada. El uso 
adecuado de esta prác.tic.a implic.a la 
comprensión de un sistema de relaciones 
sociales. 

Por lo que respecta al s.s., la escuela es 
también conc.cbida como instrumento de • 
selección y promoción social' en esta práctica. 
La promoción que de ésta resulte, se funda en 



el logro para tener un mejor acceso al campo 
produ,·tivo y para realizar el s.s., el alumn•' 
más capaz llegará lejos y a la vez será 
premiado. tal vez con apoyo económi.:o o 
quizás con un empico temporal como 
c:1tímulo. 

3.5 Surgimiento del Servicio Social 
en los Centros de Estudios 
Cientificos y Tecnol6gicos 
(CECyTs). 

Originalmente el J.P.N., contó en su seno con 
cine-0 escuelas prevocacionales (1 a 5), que 
dejaron de laborar el 7 de marzo de 1969, 
cuando por decreto del Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, se dispuso la separación dd ddo 
básico de la Enseñanza Media Prevocacional 
de!l.P.N. 

Así tambi.in y una vez que el ciclo vocacional 
(Enseñanza Media Supedor), se progr".tmó 
incluyendo talleres y laboratorios adecuados 
para dar oportunidad a quienes no pudiendo 
seguir en línea vertical con el propósito de 
obtener un título, bien por carencia de 
n:cursos económicos o por incapacidad 
intelectual, al abandonar sus estudios se 
encontraran capacitados para incorporarse de 
inmediato a la vida productiva del país, 
evitando así la frustración del individuo y 
fomentando el aprovechamiento máximo de 
la única y verdadera riqueza de un pueblo: 
hombres y mujeres preparados en todos los 
niveles. 

Por lo tanto, considerando el doble dra.:ter 
de la Educación Media Superior Terminal y 
Propedéutica, es dedr que puede ejerc<'r 

como técnico especializado en determinada 
área o continuar sus estudios supc:rior<:s 
(licenciatura), los nuevos planes de estudio d< 
educación superior tienden a lograr la 
secuencia necesaria entre ambos niveles 
educativos, con el objeto de que la transición 
entre los estudios que realizan los CECyTs, 
anteriormente escuelas vocacionales. sean 
consecuentes con el inicio de los que han de 
c.ursar en el nivel profesional y tiene c~'mo 
finalidades: 

- Preparar profesionales especializados, )'ª 
que los conocimientos y la capacitación 
adquiridos en la carrera elegida, permiten un 
desarrollo profesional a nivel medio. 

- S<;r antecedente y consecuente con el tip•~ 
de enseñanza superior en la rama 
correspondiente. 

- Combinare! trabajo con el e~tudio, e~ dedr, 
desarrollarse profesionalmente como técnico 
medio en determinada área y al mismo tiempo 
continuar con los estudios de nivel medio 
superior o superior rorrespondientes.(15) 

Luego, al inicio del Gobierno de Luis 
Echeverrfa (1970-1976), la situación del país 
era problemática, el Distrito Federal tenía 10 
millones de habitantes. La inversión del 
c-1.1pital extranjero representaba el 10"0 de la 
inversión bruta, teniendo el control de las 
industrias de alimentos, farmacéutica, 
química, automovilística, el crédito a la 
producción, la exportación de mate ria prima y 
la importación de maquinaria y equipo. 

Así que, para enfrentarse a esrns 
circunstancias se formó la Comisión Nacional 
Tripartita, integrada por empresarios, 
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dirigentes obr.:ros y funcionarios públicos, 
c,,n el propósito de examinar en cc,mún los 
problemas más graves que enfrentraba el país, 
como la explosión Jemográfi.:a y el 
mantenimiento del poder adquisitivo del 
salario, y en consecuencia, los n:querimien!c's 
de técnicos profesionales y especialistas de 
alto nivel. por lo que debieran reforzarse 
diversas áreas educativas. Así pues, el 
Gobierno de Luis Echeverría apoyó In su
peración de todos los niveles esc-0lares, que 
desde su campaña electoral definió c-0mo -la 
necesidad de una reforma para todo el 
Sistema Educativo Nacional-, misma que puse' 
en práctica desde el comienzo de su período 
presidencial, la cual: 

- Había de estar fundada en el diálogo, la 
participación y el e-0ncenso; 

- Había de ser integral, en cuanto se abarcaran 
todos los niveles y formas de educación, 
incluyendo especialmente la extraescolar; 

- Había de ser un proceso permanente, que 
ampliara y orientara el Sistema Educativo; 

- Había de ser guiada por principios congru
entes con la 'apertura democrática•. 
Actualizacíon mediante nuevas técnicas, es In 
a~rrura para llegar a todos los grupos sociales 
ypopularizarla educación y Il.:xibilidaJ. tanto 
para adaptarse a los requerimientos sociales 
como para facilitar los movimiente>s 
horizontales y verticales de todos los 
educandos: 

- Y había de centrarse en el maestrl), 
considerado 'factor primordial de la 
educación', pero enfatizando el papel activo 
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del alumno en el aprendizaje (aprender a 
aprender). 

Como resultado de esta Reforma Educa ti%. 
surgen cambios y avances en el l.P.N., entre 
ellos el director de esta Institución que 
promueve dichos c<imbios y avances. 

Así también, la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superioir (ANUIES), a través de diversas 
reuniones. apoya las reformas a la enseñanza 
media superior, además se propone que el 
ciclo vocacional sea formativo, resultanJ,, 
como consecuencia su ampliación de dos a 
tres años. con carácter bivalente. es decir. que 
puede ser terminal o propedéutico (técnico 
especializado o continuar a licenciatura) 

En septiembre de 1971. las escuelas 
vocacionales son transformadas en Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológic•)s 
(CECyTs), todos con criterio y orientación 
muy semejante, enfocándose al estudio de 
cualquiera de estas tres ramas: lngenkría y 
Ciendas Físico-Matemáticas; M.fd¡,.,,_ 
Biológicas y Económico -Administra ti vas, con 
opciones terminales, determinadas por b 
demanda ocupacional existente en el país, a 
c-uyotérmino de los estudios corresponJienti:s 
de e<ida especialidad se otorga el diploma Je 
técnico.(16) 

Así pués, para dar contenido legal a In 
Reforma Educativa, el Presidente Luis 
Echeverría, expidió Ja Ley Federal d~ 
Educación el 27 de noviembre de 1973, en la 
cual se define la necesidad de la enseñanza 
hacia las actividades tecnológicas y 
productivas. 



Clbe destacar que en esta nue1•a Ley, se hace 
referencia a la educación media superior en 
los Artículos l 7y18, aún cuando el l.P.N. y la 
U.N.AM. se rigen por sus propias leyes.(17) 

Ley Federal de Educación. 

En su Articulo 17 dice: •El tipo medio tiene 
carácter formativo y terminal, que comprende 
la educación secundaria y el bachillerato•. 

EIArtkulo 18establece: •rn tiposuperiorestá 
compuesto por la licenciatura y los grados 
académicos de maestría y doctorado•. 

En este tipo podrán introducirse opciones 
terminales previas a la conclusión de 
licenciatura. 

Y en el tipo superior queda comprendida la 
educación normal en todos sus grados y 
~¡x::cinlidades. (18) 

Así pues y en consecuencia, la educación 
tecnológica es una tarea muy delicada en el 
renglón de la educación, y dado que nuestro 
tema de investigación se centra en los 
CECyTs, tenemos lo siguiente: para que los 
técnicos que requiere la industria en manos de 
la Iniciativa Privada, no se les catalogue como 
"mano de obra barata v mata•, es necesario 
•incular estrechamenté al estudiante con el 
SectorProductivoyque sean precisamente los 
industriales, la Iniciativa Privada, y las 
Empresas Paraestatales o Descentralizadas 
las que paguen el enorme costo de la 
capaciración t¿cnica, en principio, para que nu 
scdiscriminco rechace a nuestros técnicos en 
las Empresas Trasnacionales,ya que ellos han 
recibido los beneficios de nuestro Sistema 

Educativo, y a su vez, quienes con su 
aportación produzcan los técnicos necesarios. 

México. país poco industrializado. debe 
impulsar enormemente la capacitación y 
enseñanza técnica. Capacitar a la juventud 
para que ésta se pueda incorporar al 
desarrollo colectivo del país. Tarea que 
implica la formación de cuadros o equipos de 
profcsionistas científicos y tecnológicos, tanto 
a nivel medio como superior, que sean 
debidamente aprovechados en nuestra 
infraestructura económica de producción y 
que no sean un lastre que propicie la deser
ción escolar y fuga de cerebros. 

Por lo tanto, mejorar nuestro régimen 
productivo para que la Nación salga del 
e-0lonialismo cultural, tecnológico y científico 
y para tener una infraestructura científica y 
tecnológica propia que impulse 
nota biemente la inve3tigación, que por mcd ¡,, 
de la transferencia de tecnología, se asimile o 
adapte a nuestras necesidades a la tecnología 
extranjera, (19) es la meta. 

Por lo antes expuesto, se considera que este 
es el punto primordial (enseñanza tccnoh5-
gica) en donde el s.s. será el vínculo de la 
Educación Técnica con el Sector Productivo, 
que con una orientación adecuada apoyada 
en los planes y programas previamente 
establecidos, se les de a los estudiantes (;, 
oportunidad de aplicar sus conocimientos en 
las instituciones antes mencionadas y para 
que sean los alumnos (los técnicos) los que se 
beneficien ya su vezsean un futuro productivo 
para nuestro país. 

Las Instituciones de Educación McJia y 
Superior y sobre todo las Tecnológicas. no 
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pueden mantenerse indiferentes a los 
redamos del sistema produc.tivo, pues 
faltarían a su cometido de .;:ontribuir al 
de,;arrnllo del país. 

En Méxic.o se cuenta con un gran número de 
ln~tituciones Tcrnológicas, por lo tanto es 
indispensable ahora consolidar lo ya logrado. 
mediante el reforzamiento de los programas 
académicos y su artic.ulación con las 
necesidades sociales. 

La Educación Tecnológica, deberá lograr una 
mayor coordinación y flexibilidad para 
adaptarse con relativa facilidad a las 
exigencias de su entorno. (20) 

Por otra parte, se tiene que el nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994, en el punto 
relativo a Ciencia y Tecnología. una de las 
estrategias sobre tecnología expone: - Se 
ampliará y mejorará Ja infraestructura 
educativa para aumentar, en c.alidad y 
cantidad. la enseñanza de especialidades 
técnicas en los niveles terminal y medio 
supérior,y se emprenderá un esfuerzo sin 
prec.edente en materia de capacitación 
laboral. en el que se vinculen estrecha y 
eficazmente los programas de capacitación 
con la demanda de fuerza de trabajo 
e•pecializado de la• empre•a• en proceso de 
modernización tecnológica. (21) 

Por todo lo anterior, debe subrayarse que el 
futuroannce científico y tecnológico dd pais, 
dependerá en gran medida de su 
modernización educativa en todos sus niveles. 

Por lo tanto, el s.s. como parte de la 
modernización educativa, debe estar inclui
d o dentro de ese avance científico y 
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tecnológico y a su 1•ez, dentro de la 
infraesturctura educativa, para aumentar su 
calidad y por ende su cantidad. 

3.6 Concepto, 
Derivaciones del 
Superior. 

Objetivos y 
Técnico Medio 

Debido a que nuestro tema de tésis es d 
Servicio Social a nivel medio superior, por el 
que posteriormente se titulará como T.;cnici:> 
Medio, creemos conveniente desglosar d 
concepto de: 

TECNJCO.- El técnico no es un 
sub profesional ni un profesional a medias, es 
un profesional con conocimientos específicos, 
preparado para un ejercicio definido e 
inconfundible::, conforme a la división de 
trabajo en la industria y de acuerdo a Ja 
especialidad que posee. En esto consiste que 
Ja carrera de técnico, se considera como 
carrera terminal, entendiendo sin embargo. 
que nada impide la C-Ontinunción de estudios 
superiores. 

OBEJTIVOS.- lncorporar al trabajo en el 
menor tiempo posible a los estudiantes 
técnicos, con el propósito de que sus 
conocimientos sean aprovechados como 
ayuda al desarrollo socio-ec-0nómico dd país. 

Diversificar la formación técnica en este nivd. 
con el propósito de ampliar el número de 
campos laborales y tratar d~ cubrir las 
múltiples posibilidades de ocupación, que se 
forman en el campo social. 



Acortar y facilitar la adaptación 
(escuela-trabajo), que el educando debe 
r.:alizar al salirde la escuela. 

Mejorar la eficiencia de la enseñanza que en 
la actualidad se proporciona, a traves de la 
actualización de métodos en uso y la adopción 
de nuevos métodos y técnicas de enseñanza y 
adecuarlos a las características y necesidades 
de nuestra población. 

PROFESJON DEL TECNJCO. "Cuadros 
Medios y Superiores• es una expresión de uso 
corriente en todos los países del mundo, que 
identifica con precisión al grupo de personas 
responsables de la dirección y control de los 
diversos órganos que constituyen los sistemas 
modernos de producción de bienes, 
e-0mercialización de prod u e tos y prestación de 
se1vicios. Originalmente. la expresión se 
utilizaba para designar a los altos dirigentes 
llamándolos •cuadros•, la novedad surge con 
la aparición de los calificativos 'superiores' y 
•medios•, para denominar el desdoblamiento 
de atribuciones y responsabilidades, marcado 
notablemente por el crecimiento y desarrollo 
de los sistemas de producción y de las 
actividades profesionales. 

El profesional típico de los •cuadros medios• 
en las actividades industriales, agrícolas, 
comerciales y de servicio. es sin duda el 
TECNICO, que cada vez recibe mayor 
aceptación y reconocimiento. 

EJERCICJO DE LA PROFESJON 
TECNJ CA.- Al ejercicio profesional de 
TECNICO, frecuentemente se llega 
siguiendo una larga caminata a lo largo de la 
línea de producción, que puede comenzar en 
el aprendizaje inicial, seguir el itinerario de 

operación de varias categorías de maestrfa y 
de su asistencia en trabajos técni,·os, 
finalizando en la posición de técnico. Así, <!n 
la actualidad una parte considerable de esros 
profesionales, es reclutada en las escudas. 
estando en condiciones de alcanzar en menor 
tiempo que sus precusores, los puestos de esta 
categoría. 

También en la vida empresarial, es frecuente 
un hecho natural para quienes estan 
acostumbrados a los negocios y a la 
producción, y muy extraño para los jóvenes 
recién egresados de las escuelas, así como para 
sus profesores. Difícilmente el Departamento 
de Personal recibe un profesional novato de 
esta categoría y lo coloca inmediatamente en 
el puesto para el cual se juzgaba preparado. 
Durante mucho tiempo y posiblemente en 
gran parte de su vida profesional. irá a trabajar 
al lado de personas que nunca fueron a la 
escuela a adquirir su formación, y algunas 
veces hasta ha sido dirigido por ellas o han 
fungido como jefes suyos. Quien esta enterado 
de la intimidad empresarial, sabe que tanto la 
colocación como el progreso de la carrera, se 
obtienen excepcionalmente por efectividad o 
parentezco, siendo siempre cuestión de 
conquista diaria. 

El joven que se forma en una escuela técnica, 
tendrá que someterse a un noviciado exigente 
que ponga a prueba su capacidad de 
producción y de vivir en el ambiente del 
trabajo, requisito indispensable para 
conseguir después de un año de experiencia. 
las condiciones compatibles con su profesión 
de técnico. 

Vale la pena observar, que hasta ahora las 
escuelas técnicas han puesto mucho énfasis en 
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la formación del Técnico para ser empleaJo 
en una gran empresa, y con esta perspectiva, 
conforman o deforman V<.'Caciones, que 
podían realizarse perfectamente .:c,mo 
promotores de sus propios talleres o de 
pequeñas empresas a las que se asl)ciarían 
como elementos capaces de desenvolverse y 
de emplear en ellos muchos de sus 
!Xlnocimientos. 

rORMACION DEL TECNICO.- La 
formación del técnico comprende dos 
campos: el específico y el funcional, que 
requieren instrucciones de ambientación 
técnica y general, convenientemente 
adecuados y dosificados. 

Por lo antes expuesto, los planes de estudios 
para técnie-0r., atienden aspectos de forma
ción tan to específco como personal. así \'Omo 
capacitación funcional y la formación 
específica, incluyendo la formación científica 
básica v el desarrollo del tema sobre orga
nizació~. energía. industria. productividad y 
tecnología. La formación personal, se ;icen tú a 
~nbre aspectos de: orden, comunicación y 
=Ponsa bilidad. 

CONCLUSIONES SOBRE EL TECNJCO.
La profcsionalización de Ja peculiar actividad 
laboral del técnico, garantiza de hecho, la 
consistencia de un estado social de nivel 
superior, que hasta hoy la ignoranda y la 
incomprensión han regateado a Jos técnicos y 
en cualquier sector y en cualquier 
especialidad. 

La formación de técnicos, atiende en un alto 
nivel al ingenio, a la imaginación creativa, a la 
productividad y a la adaptabilidad Je la 
juventud; de ahí su estructuración orientada 
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por el objetivo ocupacional y apoyada en la 
información c.ultural y en la fc,rmación 
humanística pcrtinente.(22) 

3. 7 Perfil del estudiante en el 
CECyT "Ricardo Flores Magón", 
dentro de las cuatro áreas 
impartidas en este Centro, como 
eon: Técnico en Contaduría, 
Técnico en Administración, 
Técnico en Administración de 
Empresas Turisticas y Técnico en 
Finanzas y Crédito Banasrio. 

A continuación se desglosa loquees y hace un 
técnico de los arriba mencionados: 

-lQuién es el Técnico en Contaduría? 

Es un profesional especializado, para el 
desarrollo de trabajo de detalle, relacionado 
con Ja aplicación de la Térnka Contable, la 
aplkación de las Leyes Fiscales, así como la 
elaboración y trámite Je aviso$ y 
declaraciones, cálculo del pago J.: impue$tü:; 
y otros cálculos financieros. 

-lDónde Trabaja? 

Con la preparación que en conjunto le propor· 
.;iona el plan de estudios, podrá incorporarse 
a actividades productivas en el seclor privado. 
tales como el comercio, la industria, despa
chos con ta bles, en empresas de servicios, o 
bien, en el sector público, hospitales, la banca, 
Secretarías de Estado, etc. 

-iQué actividad realiza? 



Ubicado en la di\'isión de finanzas o área 
administrativa, r•)dra realizar lo siguiente: 
~gistros contabk:s, manual o computarizado. 
cálculos [inancieros y fisc~ks, control de 
valores, crédito y cobranzas, revisión de 
documentos comprobatorios y control de 
almacenes. 

-l.Quién es el Técnico en Administración'? 

Profesional que posee los conocimientos y 
aptitudes sobre ad ministración. necesarios 
para desarrollar funciones operativas y de 
super1isión, relacionadas con las actividades 
del proc.eso administrativo: mercadotecnia, 
personal, cr.!dito, cobranzas, compras y 
producción. 

-.:.Dónde trabaja? 

Bl mercado de trabajo para este profesional, 
se encuentra en cualquier tipo de empresa y 
organismo del sector público, privado y social, 
dentro de las áreas de: mercadotecnia, 
personal, compras, producción, crédito y 
cobranzas. 

. ¿Que actividades realiza? 

Aullilia en la determinación de la~ 

necesidades del mercado consumidor, 
investigación de mercados para el desarrollo y 
lanzamiento de un producto, en la elaboración 
de los análisis y valuación de puestos, 
medición del desempeño y elaboración de 
nóminas, cotización de precios para 
adquisición de bienes y/o servicios, archivo de 
proveedores, en el proceso de concesión de 
créditos, en la elaboración y control de los 
programas de producción. así como funciones 

desupervisión en las áreas antes mencionadas. 
entre otras. 

-lQui.!n es el Técnico en Administr:n:ión Je: 
Empresas Turísticas? 

Es un profesional capacitado para auxiliar a 
los prestadores de servicios turísticos. tanto en 
el funcionamiento como en la administración 
de sus empresas. 

-lDónde trabaja? 

Secretaría de Turismo, hotclc.s, rcstaurantc.s, 
agencias de viajes, líneas aéreas, arrendadoras 
deautosyautobuses turísticos, representantes 
navieros, empresas privadas con 
departamento de tráfico. 

-lQué actividad realiza? 

&istcntede reservaciones en hoteles, auitilin r 
de recepción, auxiliar contable, agente de 
boletos, cajero, auxiliar de planeación de 
viajes, agente de reservaciones de líneas 
aéreas, asistente de ama de llaves, etc . 

-lQuién es el T.:cnico en Finanzas y Crédito 
Bancario? 

Es el profesional capacitado para cubrir, en el 
ramo ban~rio y sector financiero nacionales. 
los puestos de trabajo intermedio en áreas de 
inversión, créditos, depósitos, cambios, 
préstamos, cobranzas, contabilidad y 
administración. 

-lDónde trabaja? 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Secretaría de Comercio, Banco de México, 
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Sociedades Nacionales de CréJi1t', 
lnscicuciones Auxilian:s de Créditt', Cámara 
de C)m pensadón. Uniones Nacionales de 
c_redito. 

-i.Qué actividades realiza'? 

Maneja do..:umentos, registros, máquinas o 
instrumentt1s que se requieren en la 
prestación de servicios bancarios, venta de 
servicios al público, manejo de información v 
trámite de otorgamiento de servicio~ 
bancarios. 

3.6 Perfil Laboral del Egresado de 
los Centros de Estudios Cientificos 
y Tecnológicos (CECyTs). 

CONCEPTO.- Se entiende por perfil laboral, 
al conjunte' de conocimientos y actividades 
con que cuenta un profesional: de cualquicr 
nil'el, en su campo ocupacional, ubicado este 
en las funciones propias del organismo donde 
preste sus se!'.·idos y tomando en cu.::nta que 
una empresa, es el conjunto de funciones 
organizadas, este perfil se plan tea en aqudlas 
actividades donde el profesional de nivel 
medio superior realiza su especialidad e 
inter:vicne en el Scctor Productuvo. 

Por otra parte, desde la creación del l.P.N. su 
principal interés ha sido el crear y obtener 
capacitación técnica para sus egresados, en 
base a una formación propedéutica vocacional 
que incorpore al educando a las áreas de 
productividad nacional, enfretándoJo a 
realidades y problemas que buscan solución, 
por lo tanto, para su logro se han integrado y 

perfeccionado planes y programas de estudi~ 
con asignatura de carácter tecnológico y 
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complementarias, que pc:rmitan un;1 
capacitación específica ( técnica-prricri,·a ). en 
determinadas áreas del c<1nocimicnr''· 

."1.simismo, se busca dotar al alumno Je ur. 
sentido crítico, y a la vez analítico, '1uc es 
necesario para formular, plan.::ary pr,,gram:.r 
alternativas de solución en la problemiíri.:<J 
con Ja que se enfrenta o enfrentará, con 
posibilidad de utilizar, entonces, los 
conocimientos adquiridos y su pronta 
aplicación en Ja búsqueda de soluciones.(23) 

3.9 EGRESADOS. 

El seguimiento de egresados, implica 
actividades que van más allá de elaborar un 
listado o informe sobre el número de 
egresados de una determinada institución. ya 
que requiere fundamentalmente del contacto 
con los graduados y ~.grcsados de un plan de 
estudios, ciclo escolar y/o programa de 
capacitación para obtener insumos que 
alimenten la planeación y la evolución de los 
mismos. 

Los estudios de seguimiento. básicamente 
son llevados a cabo para evaluarlos productos 
de un programa académico o carrera. Entre 
lo& objetivos de la educación, sobresale el de 
preparara los individuos para el trabajo. Este 
objetivo puede muy bien ser evaluado, 
e:>1:aminando la ubicación y desempeño en el 
mercado de trabajo de los graduados y 
egresados, así como contrastar esta 
información con la opinión del empleador 
sobre la forma en que los egr~sados 
desempeñan sus actividades. 



Por otro lado, es a través de los propios 
egresados que se puede obtener información 
muy im¡x,rtante con respecte' a los puntc>s 
débiles y fuertes de un programa o plan de 
estudios, ya que ellos son quienes están en la 
mejor posición de juzgar dichas carac
terísticas. 

Hay muchas razones porlas cuales realizar un 
~rudiode seguimiento de egre3ados y pueden 
ir desde el simple conocimiento de la can
tidad de alumnos que se encuentran traba
jando, hasta la realización de un estudio que 
provea retroalimentación relacionada con 
aspectos de la adecuación y preparación 
impartida, características de la cam:ra. 
orientación vocacional, planes, contenidos; 
así como detectar defic.iencias y cualidades 
sobresalientes de los programas 
educacionales. 

Un estudio de puestos o colocaciones, como 
parte del Seguimiento de Egresados puede 
proveer una indicación de los tipos de trabjo a 
los cuales acceden los estudiantes después de 
com plctar sus programas educativos. Luego, 
a partir de esta información un evaluador 
puede hacer una estimación de los trabajos 
disponibles o demandados. Aún más, la 
información del Seguimiento de Egresados 
puede proveer razones explicativas del por 
qué los alumnos no ingresan en los trabajos 
específicos para los cuales fueron formados. 

El movimiento del egresado dentro de la 
empresa o institución. de un trabajo a otro. o 
de una localidad a otra, pueden determinarse 
como vía del estudio Je un seguimiento Je 
o:gresados. Así como también para: 

- Determinar la adecuación de los planes y 
programas de estudio, en la preparación de los 
individuos para su d.:sernpeño profesional, es 
necesario conocer muy frecuentemente el 
movimiento del egresado. 

Usualmente, al comunicar los egresados sus 
opiniones y vivencias sobre el grado de 
utilidad y aplicación de los conocimientos y 
experiencias educativas en la realización de su 
trabajo, ofrecen un panorama real de las 
deficiencias o aciertos de su preparación 
profesional, lo cual resulta lógico aprovechar 
para reestructurarla función académica de las 
instituciones. 

Igualmente, los egresados pueden 
proporcionar información sobre las funciones 
que desarrollan en sus actuales puestos de 
trabajo. Las descripciones obtenidas de est.a 
forma, pueden servir de eje alrededor del cual 
puede desarrollarse el diseño curricular de 
carreras o especialidades de una manera 
objetiva. 

El Seguimiento de Egresados, permite a los 
alumnos prover información que auxilie a la 
institución en su planeación educativa. 
proporcionando indicadores que orienten el 
rol que deben cumplir en el corto y mediano 
plazo, a través de la detección de necesidado:s 
de formación. capacitación y actualización. 
emanados de la práctica cotidiana del 
quehacer profesional, las c.uaks 
retroalimentarán la planeación de progranrns 
de educación continua y los .:ursos Je 
especialización, así como la creación J.: 
nuevas carreras y modaliJaJes o tir"' 
alternativos de educación. 
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Inherentemente a todo trabajo de 
Seguimiento de Egresados,e.selénfosis que el 
egresado puede tener al determinar el grad,, 
de formación de los individuos. en cuanto a su 
desempefio profesional en el mercado de 
trabajo y es a través dc:l Seguimiento de 
Egresados, que el personal académico, 
técnico y adm inisn·ativo puede evaluar los 
esiuerzos realizados para el logro de este 
objetivo fundamental de la institución, al 
prop<'rcionar información sobre el k'gro real 
alcanzado y alternando tanto al educando 
como al administrador, sobre el grado de 
vinculación existente entre las necesidades 
reales del mercado de trabajo y la institudón. 

Así pués, de alguna manera puede concluirse 
que,a través del Seguimiento de Egresados es 

69 

posible incrementary acentuar la vinculación 
del Sistema Educativo C<'n el Sector 
Productivo de Bienes v Servicio 5,,,ial. 
nacionalmente necesarios: 

Dicha información, puede recabarse a nivel 
nacional, estatal y regional o local.Asimismo. 
permite a las instituciones conocer d número 
de egresados que se encuentran trabajando en 
el mercado de trabajo del área, zona de intlu
enciaysi estas colocaciones tuvieron su origen 
en programas de vinculación o a través Je: 
cooperativas o auto-empresas promovidas por 
la institución. (24) 
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CAPITULO IV ANALISIS DE REALIDAD Y 
ALTERNATIVAS. 

En este c.apitulo y como punto de análisis. de 
acuerdo con la realidad del Servicio Social, 
que denominamos Diagn,-istico, se presentan 
los resultados de la encuesta aplicada a los 
alumnos próximos a titularse, para la 
investigación de este tema, dándose a conocer 
lo siguiente: 

4.1. Análisis Curricular del Plan de 
Estudios del Centro de Estudios 
Cientificos y Tecnológicos 
(CECyT) "Ricardo Flores Mag6n". 

Para analizar el Plan de Estudios de los 
CECyTs., específicamente el plantel Ricardo 
Flores Mag6n, se parte de los Planes de 
Estudio y relaciones disciplinarias en el 
currículo para la innovación educativa, donde 
Guevara señala: 'En el diseño curricular, que 
a partirde los objetos abstraídos de la rea lid ad 
deben abordarse por una guía de enseñanza, 
que conjugue en una forma integral la 
investigación con el servido relacionado a la 
realidad en que se vive' 

Los planes Je estudio Je los CECyTs. no 
deben ser cc,nsiderados solamente desde la 
perspectiva escolar, sino desde los campos 
pro(esic,nales, donde un c-0njunto de: prnc.c:sos 
técnicos que fortalezcan la relación 
escuela-sociedad. evalúen dichos planes como 
concreción de esta relación. 
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El Plan de estudios dentro del currículo, deb<! 
serelaprendizaje que enfatice el modelo ideal 
de la actividad escolar y que homogenice el 
proceso enseñanza-aprendizaje (Taba). 

La innovación educativa, en relación con el 
análisis de los medios de 
enseñanza-aprendizaje, debe buscar la 
transformación del contexto social donde se 
propicien cambios sociales que generen el 
hecho educativo. 

De acuerdo con Furlan 'modificar un plan de 
estudios, es una tarea que va mucho más allá 
dela relación de una tecnología•, pues, se trata 
de un proceso de transformación social en el 
seno de una institución en Ja que estallan 
múltiples conflictos más o menos explícitos; 
en el que se confrontan concepciones 
filosóficas, científicas, pedagógicas y políti.::;s 
donde las nuevas estructuras diseñadas 
modifican las relaciones.(1) 

Dentro de los planes de estudio, en las e lapas 
del trabajo curricular, se tiene que el currículo 
se emplea indistintamente al hablar de planes, 
programas y de la instrumentadón de cistos . 
Sin pretender negar esta polisemia, cn .:sea 
parte dd trabajo se va a hacer rderencia 
exclusivamente al plan de estudios, al cual se 
define como: •doc-umento políti~,, y 
científico-pedagógico•, aunque en éste no se 
encuentreformalyclaramen te expresado q uc 
cumple la función de homogeneizar las 
condiciones de aprendizaje, de reglamentar In 
obtención Je títulos, Je orientar la 



daboradón y aplkación de programas 
institucionales más específicos.(2) 

Por otra lado. las cuc:sti•)nes centrales en los 
planes de estudio son: las fuentes las cuales 
..:omprenden LAS NECESIDADES 
SOCIALES, que generan las demandas de 
profesionistas para resolver problemas 
concretos en la práctica social; LAS 
PRAcnCAS PROFESIONALES, que son 
d papd específico que se cumple dentro de la 
esrructura de la di\·isión social del trabajo; 
LAS DISCIPLINAS IMPLICADAS. que dan 
cuenta de los conocimientos y métodos de 
trabajo y por último LOS ALUMNOS como 
seres humanos, colocados en determinada 
situación y que pertenecen a una cultura y 
dase social X, es decir, oomo una síntesis 
estructurada de na turakza y sociedad. 

Así, los planes de estudio de enseñanza media 
superior, como propuestas institucionalc:s 
para formar técnicos que den respuestas a las 
demandas socialc5, no son solamente 
abstracciones teoricas y técnicas, sino que 
encierran concepciones de aprendizaje, 
hombre, ciencia, relación esc.uela-sociedad, 
etc., las cuales orientan tanto el modelo 
cunicularque se adopte, como las condiciones 
y características de su instrumentación. 

En la realidad y en los últimos años, se puede 
obsei:var que varias instituciones edu<·ativas 
han hecho intentos por reformular sus planc:s 
de estudio, intentos que son producto de una 
clara rnndencia acerca del significado y 
tras~ndencia que c:sros cambios implican, ya 
que existen otros que son motivados por d 
simple deseo de modernización o inno\•adón 
cunicular. 

No obstante la gran importancia que tiene d 
análisis de los planes de estudio, C•)nstituy~ 
una práctica relativamente reciente en 
nuestro campo educativo.si se toma en cuenta 
que casi por veinte afias se ha \'enidn 
trabajando con los mismos . 

En virtud de Jo anterior. las vocacionales, hoy 
CECyTs, han llamado en forma especial la 
atención en cuanto a la revisión y 
replanteamiento del diseño curricular, pues es 
preocupan tela poca revisión de: los planc:s de 
esrudio, que se desprenden de un esrudio real 
de la problemática educativa del país. 

Por tanto. es en estos planteles. donde se 
forman alumnos para un futuro ingreso a las 
áreas tecnológicas y se les enseña una 
especialidad que permite al egresado 
incorporar.>e al sector productivo del área 
industrial, comercial y social, motivo por el 
cual se considera que los planes de: estudio 
deben actualizarse y revisarse más 
frecuentemente, de acuerdo al momento 
históric<:> del país. 

Dentro de los planes de estudio. existen tres 
modelos de organización curricular, que se 
implantan más comunmente en nuestra 
realidad educativa y son: el de asignatura, el 
Je área y el de módulos. 

Así pues, dentrodelosCECyTs., los planes de 
estudio se dan por asignaturas en los que se 
plantea como idea fundamental que la 
integración del alumno vaya acorde con el 
proceso de conocimientos del árc:a 
correspondiente, como son las siguientes: 
Técnico en Administración, Técnico en 
Contabilidad, Técnico Bancario y Técnico en 
Administrac.ión de Empresas Turísticas. 
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Por lo rnnsiguic:nte, el Plan de Estudios que 
se lleva en el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 'Ricardo Flores 
Magon', parre de un tronco comtin a nivd 
medio superior en rodas las vocacionaks, en 
e.o ordinación con la SEP., durante el primer y 
segundo semestre, con las siguientes materias: 

PRiMER SEMESTRE 
Contab1/,dad 1 
Ma:emáticas 1 
Química 1 
Taller de Lectura y 
?!edo.cción 
Física 
imroducción a las 
Cil!ncia~ Socia}e~ 

$EGl..N)O SEl'v'ESTPE 
Coniab1iidad 11 

Matemáticas 11 

Química 11 

Taller de Lectura y 
Redacción. 
Cálcuio Mercantl 1 
Administración 1 
Derecho 

Cabe mencionarse, que casi al finalizar d 
segundo semestre, se imparten pláticas 
extraclas.: de ori.:ntadon durante dos 
:>emanas (20 hrs. por cada turno, matutino y 
\'espertino), para la ek,,dón de ,,arrera dentro 
de las cuatro áreas antes mencionadas. Una 
Y.:z termin&Ja.:; ciscas y al inicio del te~er 
semestre, con la selección previa de su área, el 
alumno conforme a sus intereses y 
necesidades eligió las materias 
.:orrespondientes para sus cuatro siguientes 
semestres, de los cuales a su término recibirá 
diploma, por lo que el egresado a este nivel 
tendrá la opción de seguir su formación 
proféSional a nivel licenciatura, o bien, quedar 
como Técnico Medio, es decir, se imparte una 
educación propedéutica o terminal. 

Asimismo, casi al final del cuarto semestre s~ 
dan otras pláticas de orientación extraclase 
(una semana, 10 hrs. por turno), para in formar 
respecto a lo que es el seivido social y todo lo 
que implica la ad.:cuada elección y la óptima 
prestación de este seivicio, tanto para el 
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alumnocomo para la Institución solkitant.: Je 
prestadores. 

A continuación, s.: desglosan las ma raías Je 
los cuatro semesrr.:s restant.:s . .:onforme :11 
área correspondiente: 

TE~ER SEMESTRE 
Contabilidad 111 (C.8.T.) 
Matemáticao 111 

81ologia 
Legislación Fiscal 1 (C) • 
Administración 11 (A) ... 
Teoría General. 
de la 8anca.(B).,.* 
Inglés Técnico 1 (T) ..... 
Historia da Máxico 1 
Cálculo Mercantil 11 

Economía 1 
Derecho Mercantil 
Métodos de lnvest 1 

QUINTO SEMESTRE 
Matemáticos V 
Seminario de 
Contal:>ilidad (C) 
Seminario de 
Legiol11ción Fioc!ll (A) 
Conteb.Bancaria (B) 
Sem. de la T ecnol. 
del Hoop. (T) 
Filosofía 
Sem.de Con+.ab 
.de Costos (C) 

~TO SEMESTRE 
Contabilidad IV (C 8 T) 
Matemática• IV 
Credrto y Cobranza (A)" 
Legs Fiscal 11 (C)• 
Actninisnción 111 (A)•• 
Derecho Bancario (B)u~ 

Inglés Técnico 11 (T) .... 
Informática 
Tecnología del Hoop. (T) 
Economía 11 
De1'9cho Labornl (C AB.) 
Compras (A) 
Servicios Bencarios (i3) 
Legio.Tuñotica (T) 
Conta0.dio Costos (CJ 

SB<TO SEMESTRE 
Matemáticas VI 
Seminario de Inglés 
Técnico (T) 
Sem.de la 
Tecnología. (AB.T.) 
Sem.de Legis.Fisc. (C) 
Sem.de Finanzas (A) 

Prácticas Brias.lnters.(B) 
Sooiologí11 

Sem de Seguro Sem.de Seguro 
Seo.e lnfon11v.(A) Soc.e lnfonav.(A) 
Sis:emas de Proceds (B) Sem.de Admón.(A) 
Sem.de ln>;lés Técnico (T Nocs.Fins.Brias.(B) 
Histona de México 11 Sem.de Agens.de Viaje (T) 
Psicología Histona de MéX1co \il 
Métodos do lnvest 11 E&truotSocioeoons.de Mex 
lntroduc.a las . Métodos de lnvest l!I 
Ciencias Socs 

/>na de Contal:ilidad 
!vea de Administrooión 
!vea de Ben cario 

••
0 kea de Turismo. 



~'·· 

Nota.-Lasmaterias que no es tan marcadas con 
ktra, se imparte.o en las cuatro áreas Je 
estudio. 

( ~ONCO CQtyCl IN 

1 
<í\REASJ 

(CpntaMdad)t ~om1n1strac1on) 
( Sancafjo) C!ii!illfüD 

4.2 CRITICA SOBRE EL SER Y EL 
DEBER SER DEL SERVICIO 
SOCIAL 

El Servicio Social, surge con el deseo de servir 
a la sociedad en un acto de reciproc.idad como 
respuesta a la oportunidad que ésta brinda a 
quienes se preparan profesionalmente. Sin 
embargo, actualmente muy pocas ocasiones se 
cubre con gusto este propósito debido a la 
falta de preparación y capacitación, o por falta 
dc!una relación teórico-práctica. 

Con el presente trabajo, se pretende 
concil!ntizar a la Dirección Genera.! de 
Sc!rvicio Social, a las l!Scuelas y l!n espc!cial a 
los Jdes de Departamento de Servicio Social 
de los CECyTs, así como a las instituciones 
estatales, paraestatales y a la COSSIES deque, 
Sc!devc!la calidad de los programas del s.s. que 
reali2an los pasan tes de las diferentes escuelas 
del I.P.N., a la vez, se sugiere una propuesta 
Je normatividad en la que se organken y 
jl!rarquicen los dc!mentos l!Senciales que 
regulen procedimientos, conceptualización, 
operación y destino que las acciones del s.s. 
deben tener. 

La situación económica, política y social por la 
que atrnviesn el pnfs, requiere de una 
participación efectiva por parte de todos los 
sectores. siendo de mayor importancia la que 
cobra el sector educativo. Es por ello, que la 
elaboración de esta normatividad debe tener 
l!ntresus finalidades: d rl!cuperarel c!spíritu y 
la mística del estudiante; aumentar la 
capacitación por parte del prestador del s.s.; 
asimismo, aumentarla captación de pasantes 
por parte de los planes tanto verticales como 
horizontales de la Dirección de Servicio 
Social; organizar y controlar el desarrollo del 
s.s. a fin de lograr una optimización de los 
recursos, para que éste resulte de mayor 
calidad. 

La propuesta que nos motivó a desarrollar 
este trabajo, tiene varias procupaciones, que a 
nuestro juicio son fundamentales: tales 
preocupaciones se refieren básicamente al 
l!stado que guardan el espíritu y la mística del 
estudiante de los CECyTs, así también l'Omo 
a la escasa aceptación que el prestador tiene 
para la realización del servicio social. 

Por lo anterior, es frustrante ver la apatía o 
rechazo de los mismos estudiantes hacia el s.s. 
y de cómo prefieren situaciones de trámite! 
antes que incorporarse a los planes 
institucionales de este servicio, así también, 
como se eluden en aproximaciones a las 
comunidades más necesitadas, debido a la 
situación económica y a la dificultad de tras
ladarse y ver la forma infrahumana en que 
viven dichas comunidades, quizás porque 
ellos mismos se encuentran involucrados l!n 
esta situación y prefieren por lo tanto, la 
comodidad urbana. 

75 



Asimismo, se 1·e e.orno se ha ido perdiendo 
lentamente aqud espíritu institud~>nal, 
profundamente nacionalista, que reinaba en 
los inicios del s.s. dentro del J.P.N. 

Igualmente, se ha ido perdiendo el espíritu 
solidario que caracterizaba al estudiante y que 
loponiaen .::ontacro directo con los problemas 
nacionales, que lo hacían comprender mejor 
a su comunidad. 

Por otra parte, se espera que lo que se 
esrablece como objetivo del sector edul'.atirn 
al vincularla educadón terminal con el sect,1r 
productivo Je bienes y servicios nacional y 
sodalmente necesarios. se rescate el interés 
crcatív0 y solidario que díó fundamento al s.s. 
en d seno Jel J. P.N. 

Para que los resultados de dicho objetivo sean 
óptimos, se debe organizar y jerarquizar el 
rrabajo del Departamento T.fcnico 
G:iordinador de Programas de Servicio Soda!, 
recuperar la conciencia del estudiante para 
que realice un verdadero s.s. con la mística 
propia del l. P.N., en donde se logre una 
interrelación dinámica entre la institución 
educativa y la comunidad, para abordar e 
incidir en los problemas que prevalecen en la 
sociedad, de tal manera que sea un trabajo 
programado de investigación para la 
producción de conocimientos yla solución de 
problemas. 

Asimismo, el s.s. debe ser continuo, Je 
acuerdo con los programas básicos. de los 
cuales el prestador de dicho servicio debe: 
integrarse en función del desarrollo y de una 
relación teórico-pr:íctica. Por lo tanto. la 
Dirección General. de Servicio Social debe 
dar una capacitación a los jefes de los 
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Departamentos de Servido Social en las es
cudas, para que éstos a su vez puedan dar In 
información adecuada a los alumnos sobre"'' 
planes y programas existentes. programar 
pláticas, conferencias, exposiciones, ne.. 
dentro de las cuales se k de la impNrnncia v 
trascendencia de lo que implica d s.s. y 
además, se den a conocer los programa,: 
básicos que se realizan dentro de los plan<'' 
wrtkales, para que el alumno tenga c>pción Je 
elegir el que más le convenga a su forma.:ión 
curricular. 

Dentro de lo que se refiere al s.s. vigente en 
los CECyTs, se ha observado que es un tema 
muycuesrionado, pues hay quienes lo realizan 
e•)mo un mero requisito para la titulaci•)n y 
otros tantos no Je prestan la importancia que 
debería dársele. o bien, algunos argumentan 
que debe eliminarse a este nivel. Ahora que, 
algunos de los que aceptan el s.s. como un paso 
necesario para el acercamiento y 
conocimiento de los campos laborales y de 
producción, proponen se hagan 
modificacíoncrn planes y programas, tanto de 
escuelas como de empresas en donde se 
realiza dicho s.s .• conforme a las necesidades 
del momento histórico y darle asimismo la 
importanciaquetienen éstos. 

Generalmente el resultado de la pres ración de 
un s.s., en cuanto a rendimiento, no na sido 
muy satisfactorio para el alumno, ya que éste 
no aplica sus conocimientos (aunque teóricos, 
pero conodmientos al fin), ni tiene 
oportunidad de 'conocer realmente' el campo 
laboral porlo tanto no puede opinar ni crear, 
porque desempeña actividades de: archivista 
en una oficina, de mensajero, de mecanógrafa 
(o), o de plano, no de~empeña ninguna 
actividad solo cumple con el tiempo que se 
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establece para la prestación del s.s., haciendo 
inventarios. 

Por otra parte. en la mayoría de las empresas 
e instituciones donde se presta este servicio, 
ya estan establecidas las actividades Je los 
pro~ramas elaborados previamente para 
realizar el tan mencionado s.s .• sin darles 
oportunidad de conocer y participar, mucho 
meno• de oer crítico• y creativo•, oino como se 
mencionó antes, unicamente como requisito 
de titulación, sin que se tomen en cuenta los 
pocos o muchos conocimienros que tengan los 
estudiantes, así como los deseos de cistos de 
"conocer de cerca• el campo laboral, 
perteneciente al área escogida por ellos. 

Asi pues, en base a lo anterior se piensa y se 
ratifica que tanto las escuelas como las 
institudones y empresas, deben saber de 
manera concreta los pocos esfuerzos y por 
tanto los pocos resultados, en cuanto a calidad 
y ca~t~dad en el rendimiento, que no ha 
perm1t1do alcanzar el objetivo com·enido por 
ambos lados (escuela-instirución), teniendo 
~n cu~nta los fact.ores, que de algun m•)do 
inter:v1enen en el sistema y que debe mostrar 
lavahdez. garantizando la confiabilidad de los 
programas a desarrollar, para asegurar la 
•)bjetividad a l•)S juicios de valor que sobre los 
mÍ$mO$ se emitan. 

Asimismo, la Dirección General de Ser.•icio 
Social Je las escuelas y empresas, deberán 
revisar periódicamente sus planes y 
programas de s.s .• para tomar medidas 
preventivas a futuro, con fundamento en las 
experiencias vividas y recogidos de los 
alum?os próximos a titularse y poder estar al 
pendiente de que el s.s. sea un vínculo 

escuela-trabajo, que permita cotejar el valor 
de éste. 

4.3 CRITICA CON RESPECTO A 
LOS PROGRAMAS Y METAS EN EL 
INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL 1983-1986. 

De acuerdo con el Plan Nacional de 
Deurrollo 1983-1988, el Si$lem:i N:icional 
contribuirá a consolidar paulatinamente hada 
una Sociedad Igualitaria, para lo cual dcl:ic 
valerse de la. Planeación Democrática y por su 
parte el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, debe contribuir a impulsar el 
desarrollo, a fomentar el empleo y a combatir 
la inflaciL'n. 

Así, en la orientación para descentralizar la 
vida nacional e impulsar el empleo, se señala 
la necesidad de llev&r a cabo ,·ambic» 
profundos de la organización territorial de las 
actividades económicas y sociales, para PL'dcr 
proporcionar a mediano y largo plazo 
empleos, satisfactores básicos y un ambiente 
de vida digno a toda la población mexicana. 

Dentro de los objetivos y lineamientos de 
estraceg~as de los programas previamente 
establecidos por la Secretaría de Educación 
para cada ciclo escolar, se debe incrementar 1d 
eficacia terminal en todos los niveles 
educativos, por lo que, para el logro de estos 
objetivosse investigarán las causas internas Je 
la des.erción escolar en cada nivel educatÍ\'''· 
las cuales serán atacadas, según su naturaleza, 
ya que el Sistema Educativo actual se 
encuentra en un período de transición con la 
intención de ubkar la Política Educativa a 
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través de una Consulta Popular, para 
modernizar la educación de la sociedad. En 
dicha Consulta Popular, intervienen padres de 
familia. alumnos. maestros, personal 
operacivo, funcionarios y personal 
administrativo; además, de que se incenta 
rescatar el sentir y la orientación de la 
educación actual y futura de México. (3). 

Sabemos que la explosión demográfica se ha 
acelerado en los últimos años, por lo tanto qué 
ha pasado con esos objetivos. lineamientos y 
estrategias de los programas para incrementar 
la educación?, ya no digamos a todos los 
niveles, sino al de medio superior, en los 
cuales se proponía alcanzaren un 10% al nivel 
superior yen un 15% en posgrado, aunque no 
es gran cosa, pero cuando menos se propu~o 
incrementarlos. Así también, dentro de 
dichos objetivos se proponía investigar las 
principales causas internas de deserción 
e~colar, corno se menciono antes ¿y qué, el 
ac~&o al nivel medio &uperior no requiere 
investigación? lPor qué permanece sin 
cambio? 

Precisamente, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo, se proponía que en el 
ciclo 1987-1988 se estableciera un sistema de 
inveHigación por niveles, que permitiera 
determinar las necesidades del país en lo 
relativo a nuevas carreras y sus posibilidades 
de implantación en el J.P.N., así como las 
nccc;sidades de actualización, transformación 
o conciliación de las carreras existentes. 

De esta investigación, salió a relucir que una 
de las necesidades del país, es la ampliación 
de e&euela& para la educación media superior 
con el implemento de nuev&s carreras que 
podrían facilitar algunas de esas necesidades 
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y el incremento de estudiantes al nivel medio 
superior para contribuir paulatinamente hacia 
una &ociedad igualitaria, basándose en una 
población democrática y a su vez se impulsaría 
el desarrollo y se fomenrarfa el empleo. 

Porotra parte, al inicio de las inscripciones del 
nuevo alumnado en el nivel medio superior. 
se detecta la gran cantidad de éstos que 
quedan fuera de selección, por lo que esperan 
la siguiente oportunidad para que se 
reestructuren dichas inscripciones y sean 
aceptados más alumnos, de los cuales, si acaso 
se presentara, sólo un 10% es aceptado con la 
condición dequeseráncanalizados a escuelas 
lejanas a su domicilio y en turnos y áreas no 
previstos. 

Así pues, retomando el Plan Nacional de 
Desarrollo. mencionaremos parte de lo 
rratadoen un evento llevado a cabo en febrero 
de 1988 titulado •Foros Académicos 1988 en 
el 1.P.N.•, donde se consideraron algunos 
puntos de interés sobre la educación del nivel 
mediosuperlor, en el aspecco académico para 
una serie de revisiones, tales como: verificar 
el incremento de la matrícula a este nivel 
(medio superior); vincularlo clara y 
objetivamente con el nivel superioL~ elevar la 
calidad y cantidad de técnicos que ingresen al 
sector productivo y ampliar las posibilidades 
del mercado de trabajo al promover diferentes 
especialidades técnicas. 

Por lo tanto, ron la finalidad de llevar a cabo 
dichas revisiones académicas en este nivel. la 
Dirección de Educación Media Superior 
rcalizócnenero 1988 la actividad participativa 
ante& mencionada, a petición de la Secretaría 
Académica, en la que se expusieron 
problemas y soluciones de carácter académico 
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para regular el 
Enseñanza-Aprendizaje. 

Pro ceso todas las escuelas, específicamente a nivel 
medio superior. 

Dentro de los aspectos tratados en dichos 
foros, lo más importante fue una nueva 
organización reticular, que llegara a ser 
producto de todo ese trabajo 
intcrdisciplinario de la comunidad académica, 
lo cual propone: una mejor integración del 
couocimiento, a través de una red que exprese 
mejor las relaciones de congruencia y 
coherencia entre las áreas humanísticas, 
básicas y tecnológicas; organización lógica y 
consecuente de los conocimientos con la 
vinculación entre los ron tenidos y tipificación 
de las materias fundamentales e 
instrumentales. 

La retícula propuesta, cumple mejor con los 
criterios generales de secuencia, congruencia, 
rclevanciaysignificancia de los contenidos, así 
como de eficacia en el logro de los objetivos 
institucionales y de eficiencia en el uso de 
recursos. Sin embargo, esta propuesta supone 
ajustar los programas de estudio, sistemas de 
evaluación -particularmente en la medición 
del aprendizaje- desarrollo docente, 
elaboración yuso de recursos didácticos.( 4) 

4.4. EL SERVICIO SOCIAL EN EL 
CENTRO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOLOOICOS 
(CECyT) RICARDO FLORES 
MAGON. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el 
objeto de nuestro estudio es el Servicio Social 
en los CECyTs. y se ha expuesto la 
importancia que tiene éste a nivel general en 

Para poder exponer los alcances y limitaciones 
que ha tenido esta práctica (s.s.), tomamos 
como ejemplo a uno de estos centros Je 
estudio, el CECyT'Ricardo Flores Magón'. 

Este Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 'Ricardo Flores 
Magón', inicia sus actividades en septiembre 
de 1971. se encuentra ubicado en la Av. 
Tasquefia No. 1620, Colonia Excélsior. 

Este plantel está considerado al nivel medio 
superior y tiene romo requisito de ingreso, el 
haber concluído estudios de nivel medio 
básico, es decir, haber concluido la 
secundaria. Los estudios que se realizan son 
equivalentes a los de vocacional o 
preparatoria técnica y al término de los mis
mos se llega a obtener un título profesional de 
Técnico Medio, pudiendo si así se desea, 
continuar con una carrera a nivel de 
licencia tura. 

En este Centro lnterdisciplinario, se estudian 
diferentes carreras técnicas, tales como: 
Técnico en Contaduría, Técnico en 
Administración, Técnico Bancario y Técnico 
enAdmini,tración de Bmpresa& Turísticas. 

Así también, los estudios que en este plantel 
se imparten tienen por objetivo el inc<'rporar 
al trabajo, en el menor tiempo posible, a los 
estudiantes técnicos. para que sus 
conocimientos sean apro\•echados en pro ce! 
desarrollo socio-económico del país. 
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Tenemos también, que algunos de los 
principales objetivos hacia los estudiantes de 
este Centro de Estudios, son los siguientes: 

En Cuanto al Alumnado: 
·Prepararlo y habilitarlo para introducirlo en 
iíreas concretas, comprendidas en el amplio 
campo de la producción económica y de 
servicio social. 

- Dotruiode los conocimientos especializados, 
.:apacitándolo para trabajar en actividades 
varias yen c~rnsecuencia,resoh·ersu situación 
económica o, si asílo prdiere, contribuir a su 
enseñanza superior, al mismo tiempo que 
desarrolla su educación cultural general. 

Reducir la deserdón del mismo, dándole 
oportunidad para obtener un conocimiento 
del ejercicio profesional, antes de una 
definitiva elección de carrera. 

- Prepararlos como técniec1s (profesionales a 
nivel medio) en 3 años, después de los cuales 
puede obtener el título de la especialidad, 
mediante el s.s. y examen profesional. 

Dentro de la organización de este plantel, se 
encuentrii el Departamento de Servicio Social 
en d que se exponen algunas de las funciones 
periódicas y diarias de éste, siendo: 

funciones Periódicas.- Programar las 
actividades necesarias con los alumnos de So 
y 60 semestre, para dar a conocer las 
diferentes formas y oportunidades que tienen 
los alumnos de prestar su s.s. así como para 
informar en forme amplia y objetiva sobre el 
Reglamento del Secvicio Social de Pasantes 
dell.P.N. 
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lntegrar la oficina de asesoramiento de tésis, 
para efecto de titulación, así como las formas 
administrativas necesarias para su desarrollo. 

Promover conferencias, seminarios y toda la 
informadón necesaria que sirva de 
herramienta en el desarrollo del s.s. de los 
alumnos. 

Elaborar anualmente el Plan General de 
Trabajo y ponerlo a consideración del 
Departamento Técnico. 
funciones Diarias.- Firmar los documentos 
oficiales, que se expidan para tal efecto. 
Resolverlos problemas administrativos que se 
presenten. 
Integrar la documentación necesaria, que 
forma el expediente de cada alumno. 
Estar en constante contacto con d 
DepartamentodeSeivicioSocial del J.P.N. 
Solicitar, revisar y reghtraroportuname.ntc las 
solicirude' de '·'· del alumno, así como lc's 
documento necesarios para su titulación. 

JNSTITUCIONES O EMPRESAS DONDE 
PUEDE REALIZARSE EL SERVlCJO 
SOCIAL. 

AC-Ontinuación mencionaremos algunas de las 
Instituciones o empresas donde el alumno 
puede prestar el s.s.; éstas pueden ser: 
dependencias u organismos federales, 
estatales, municipales, descentralizadas, de 
participación estatal, organismos con los que 
tiene convenio el l.P.N., Secretarías de 
Estado, Delegaciones Políticas, CREA, 
D.D.F., !.M.S.S., J.S.S.S.T.E, lNBA, etc; 
realizando labores administrativas y 
contables, o bien, dentro de los planes del 
l.P.N.; como son: 



PLANASSZE (Plan Nacional de S.S. en 
Zonas Ejidales). 
PLA.NASSAM (Plan Nacional de S.S. en 
Saneamiento Ambiental). 
BRJSSZA (Brigadas de S.S. en Zonas 
.-\fcxtadas ). 
PLANASSET (Plan Nacional de S.S. en 
Educación para Todos), realizando labores 
administratiYas y contables, educación para 
tooosyproporcionando información turística. 

Por otra parte, dentro de las Escuelas del 
l.P.N, como intercambio cultural en las 
vocacionales, se puede llevar a cabo el s.s., 
excluyéndose la escuela de donde el alumno 
está egresando. 

A.sí pues, una vez investigados y revisados los 
objetivos, las c.arreras y el Departamento de 
s.s., romo parte integral de la organización de 
este plantel, continuaremos con las 
estadísticas de los alumnos egresados y que 
realizaron el s.s. duran te el ciclo escolar 
1987-1988, de ser posible por áreas, ya que en 
este período, de los alumnos inscritos en 
quinto semestre, ingresaron 1601 a las cuatro 
especialidades existentes, titulándose 1163, 
distribuidos de la siguiente manera: 

CONTABIUDAD 459 alumnos 
ADM!NIST?ACiON al6 ' 
SANCA.9i0 <26 
TURISMO 193 
To ta 1 1163 alumnos. 
Ahora que, de la población total del l.P.N. los 
alumnos que se titularon y cumplieron c.on su 
s.s. fueron un total de 13,876, agrupados como 
sigue: 
A nivel hcenciarura 
A nivel vocacional 
A nivel revaJidadores 
Incorporados al 1.?.N 
T o t a 1 • 

7665 alumnos 
5348 • 

~ 
313 

13876 Eiumno& 

(55.5%) 
(385%) 

(4%) 
(2%) 

(100%) 

4.5 CONTENIDOS. 

4.5. 1 Desglose y presentación del Trabajo 
de Investigación. 

Para evaluar con mayor objetividad la utilidad 
de la prestación del s.s., de los estudiantes 
próximos a titularse, se realizó una encuesta 
que nos permitió definir un perfil concreto de 
la problemática que implica este fenómeno 
educativo y, por lo canto, proponer algunas 
recomendaciones de solución. 

Resulta conveniente tomar en cuenta, que se 
trabajó sobre una muestra estudiantil de 200 
alumnos, que consideramos representa un 
segmento importante si la población de So. 
semestre en el período 1987-1988. fue de lló"3 
alumnos en ambos turnos (matutino y 
vespertino), repartidos aproximadamente en 
un 60% de mujeres y un 40% de hombres, de 
entre 17y18 años de edad. 

Se elaboró y aplicó un cuestionario (anexo) 
ron 10 preguntas a los alumnos del turno 
matutino, por que se pensó que las 
características psico-socio-económicas de 
éste, permitirían una mejor semblanza de la 
problemática de referencia, ya que se trató de 
alumnos que no tenían la presión de un 
horario de trabajo y por lo mismo, la 
prestación dc:l s.s. no debiera significar una 
distracción obligada o impuesta de su 'tiempo 
productivo". (ver cuadro No. 5). 

Por otra parte, el plantel en estudio funciona 
desde hace 18 años, por lo que el s.s. debiera 
representar una tradición operativa dentro de 
los objetivos del mismo; sin embargo, se 
detectaron dificultades desde el momento del 
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inicio de trámites para la realización de dicho 
servicio (ver cuadro No. l ). 

Como ya se mencionó anteriormente. para 
obtener una información más real de nuestra 
investigación sobre el s.s., se elaboró un 
cuestionario-entrevista escrito (que se anexa), 
con el fin de que el alumno expresara los 
problemas que pudiera tener antes y durante 
la prestación de ese servicio social, o bién, los 
logros y experiencias obtenidos al final de éste 
(vercuadros l al 10). 

Por lo tanto y a fin de explicar lo que hicimos 
para la evaluación de esta investigación, 
primero expresamos lo que es una encuesta 
porenrrevisra. Así la encuesta por enrrevisra, 
se realiza mediante el reparto de un 
cuestionario, cuyo tema es previamente 
preparado; la población que se tiene en cuen
ta puede variar, según los casos que desde una 
muestra representativa de ella y hasta su 
totalidad, cvmo en e'te caso, que con 200 
alumnos de un total de 1163 se llevó a cabo la 
investigación que nos ocupa. 

Por otro lado, lo que distingue a la encuesta 
por entrevista dela encuesta por cuestionario 
escrito, es la participación personal del 
en~vistador que rellena los cuestionarios 
c.on las respuestas que el encuestado le 
suministra. (S). Por lo tanto, participamos 
comoentrevistadorasycon las respuestas que 
los alumnos dieron, sacamos como resultado 
una información voluntaria y confidencial, ya 
que el cuestionario se aplicó de una manera 
libre y sin identificación previa del alumno 
que contestó, así que éste pudo dar 
información extraordinaria y también 
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hacernos saber sus inquietudes e 
inconformidades y dar sus propias opi nil)nes. 

Cabe señalar, que el cuestionario se utiliza 
como una técnica de Investigación, que se 
puede administrara varios individuos a la vez, 
ya que es un sistema de preguntas 
previamente elaboradas, que tiene como 
finalidad obtener datos reales, utilizando la 
codificación o vocabulario adecuado al temn 
de que se trate. 

Asf, para la elaboración del cuestionario se 
debep~er la facilidad de manejo, aplicación, 
codificación, interpretación y valoración. 

De los diferentes tipos de cuestionarios que 
existen, utilizamos el que comprende: 

De acuerdo a su contenido 
a) De hechos, que se refieren a lo que sucede 
en d momento histórico que se vive. 
b) De acciones, que se rdacion an a las 
acciones del individuo. 
c) De opiniones, en los que las personas 
opinan acerca de: ... 

Y por la forma de las preguntas, utilizamos 
las del tipo abierto, en las que el informante 
contesta con plena libertad. (6). 

En virtud de lo antes expuesto, se anexa el 
cuestionario aplicado con las respuestas 
obtenidas, asimismo, la interpretación que 
dimos a éstas, así como las gráficas 
representativas, en base a la "Regla de 
Razones y Proporciones•, que nos facilitó la 
exposición de este trabajo, como sigue:. 
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1.- lA qué dificultades se enfrentó 
el prestador de servicio social 

desde el inicio hasta el desarrollo 
y conclusión del mismo? 

alumnos 

u 3.5 17 . .5 34.0 40.5 % 

TOTALDEALU~NOS ENCUESTADOS: 200 

~SPUESTAS 

a) Mayor do manda y poca ofor-.o. en Contadur.'a, •n nlgunas 
r,~S!!!UC!Ones u organismos. 

b) Rechazo hacia lo• alumnos provenientes de escuela. 
públice.~. por con,idere.rlo' con mala preparación. 
e) Ramas inadecuada.s c::r': ~u área de estudie. 
o) Distancias en cuanto a ia ubicación de 1as instiiuciones 
~n donde ~e pre,tó el'' . con relación al dcm·c1'io del pre~tador 
~) Faltad~ ,ntormac1ón rn cuanto a horanos e ,ncornpatb11idad 
ccn los mismo& do la& 1n&li'tu1c1ones en dono e so ore&tó el & s 
f) Ninguna 
g) Pérdida de tempo en la tr61T\Jtac1ón de documemos 
rec¡ui,itado,, tanto en las e•cuela' y coss;e:s como en la' 
::stl!u:::cr.es en. dende se presté el s.s 

FR:CUENC!A 
#ALUMNOS 

3 
3 

7 

35 
68 

61 

1.!! 

1.5 
u: 

35 

17.5 
34.0 

40.5 

100'ib 
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2.- lQué significa el servicio 
social para el alumno? 

i'ESP.JESiAS 

,,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

l~-t--~~-t---·~~~~-~~~+-~~~~~-~i/~'./.~.~/~/~.t=/7,.;~'.771 .. '~.:g/ 
1~+-~~--t-~~~~~~~~+-~~~~~+,~.~,,~/~'.~,,~.~ ... ~ .• ~,r;..4/ 

;::=======================:===========:/:~:/:./:,/::.:/=.·:·.·:·.::<! ,/_,.r,.r, ....... ,,.//", 
,~ ...... ~~ ...... ~~~~~~~~+-~~~~~+v~ .. ,~:,...,..r./""'_~/~~.~/~ ....... ~< 

110+-~~-t-~~~~~~~~.;-~~~~~~-r,,_.,,..r.,.'-'-~ 

100-;--~~-t-~~~~~~~~.¡-~~~~~.;.o.,/~,/~·~/~··~·~···~··~,."'i·~· 
~+-~~+-~~~~~~~~+-~~~~~...,.."..~·,·~,.~.,.~··~·,,~·~/~"~·~_.·· 
~~-~~-t-~~~~~~~~.¡-~~~~~~''7'o,/.¿~'.r//7-t>/~;~·'.7,·~>""'·. 

/_/ .. ./_/ / ... // 
~ ...... ~~-<-~~~~~~~~ ...... ~~~~~+~~./~./'-""// ...... /~.~,./""'" .• ""'· .. 

w+-~~+-~~~~~~~~+-~~~~~+'7 .. /""""/'"""/·,+-,/~ .• ~,.~~~·/°"',. 

:f------¡~~~~~~~~-;-~~~~~-+/~',.,,./;~'/',+,./~/~·/~·~/..,¡. 
~.·~~---i~~~~~-,;::=::;::;::;;:;:::;:::;:::;:::;~~--t~~7/7/'~,/~·;t'.;'"~·,.~~.·/7"j/ 
~+-~~-t-~~~~~~r~,.~-.,.=.,.·~/,+,',~·,-"'°"/~·.;-1~~~·~,,.~/~/~,~/~''r·~"s'~-,.""'-,. 

V-· / /, '////'] ////.- // // 
"·///?V///·I l/•'//-'_;//-1 '////'/•'/• 

5.0 13.5 81.5 

a) Pérdida de nmpo por no aplícar realmenle sus conocimientos. 
o) Como requisito para la titulación y al mi~mo tempo como un 
o~o máG oara cominuer con sus estudios 

FFECUENCIA 
#ALUMNOS 

10 

27 
o) La ep!r:::ao!ón de la teoría a la practica en una 1nsttución o 
empresa óonde se aóquieren conocimientcs y ap~tuóes dentro 
del CM'lpo leoborll!, o=í como experiencio= pe~oriaie= de iril•roc· 
c:én y conc:entzación óel 1ndividuo hacia In sociedad, como 
'8CCnocim1ento a le que esta ha aportado pnra el estud:o y hacia 
et Estado C0"10 una retribució~ al hecho educawo 

Total 

64 

% 

5.4 

134 

81 2 

100% 



.. 

3.- Las aportaciones dadas y 
recibidas en ta prestación del 

servicio social, son: 

~+-~f--~~t-r7':f'-7'-o4---l':r';"7'"'7+--f"'7':!-'.""7'f---t':c>'-/":+"7'7'1 
·',,./_./ ,,·_,.,·/ 

~+---,i--~~hr/~.:r/~·',.~~~;4-----!~4">4'4--f:.,L.,<~,;:.,;:,1---t;..!.,.f.,IL,.'r'.J 
<:::,.-::::::1 

••+r..,..,.~rl-~¡.,..,>'-*..,-,"t----f-r'7'*',,_.,.+--+.,...,,.?f?"'>'-ir--rr...,.,.f->"-rl 

::~:;:.r>.~·~A 
8.5 16.5 18.0 19.0 38.0 

i=ESPUE:SiAS: FRECUENCIA % 
i!IALUMNOS 

a) No hubo ninguna aportación. ní la recibieron, solo cubneron 
las horas requiaitadat para el &.&. 17 85 
b) No eportaron, só!o adquirieron experiencias de índole persona!, 
es decir, obtl.IY1eron r1lac1ones sociales. 33 16.5 
e) Solamente nubo ~•rY.cics ~n general. 36 16.0 
::) ObtuYÍeron experiencia laboral y seguridad en su carrera 38 19.0 
e) Otros twíeron oportunidaci de apoyar con sus conocimientos, 
desarrollando responsabilide1des, pero t11111biin 11dquirieron otros 
concc1rmentcs que les permrt6 reconocer fallas durantl' este servicio, 
además hubo colaboración y deoice.ción al tre.ba¡o por ambas partes. 76 38.0 

iota! a:)'.) 100% 
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4.- lQué opinan los alumnos con 
respecto zs lzs implzsntzsci6n de este 

servicio soch~I y su reteción con 
la practica profesional? 

"" 
1.l) 

·~ 
"' 
"" 

¡¡¡ i 
' 

~ 
1 

10 

"' 
'° 
" 
>l 

1" • 

'º V'·· '."/jj / ,,·v /] r7 ~ 

3.0 .3.0 5.0 

RESPU::STAS. 

a) Unos opinan que a este n1Vel (medio superior) no se debería 
prestar el s.s. 
e) Otrcli le aceptan, pero no 10 pweden llevar a c¡¡Oo por la falta 
de tiempo, debido a su c~.rga académic11. 
e) Algunos desconocen la func16n en sí de/ serv1c;o soc1!\l 
c;i) Lo conoidere.n como el requioito eot~lecido. 
e) Aceptan la impla-i~aci6n del s.s. en el l.P.N, par~ la ap:lcacién 
de ccnoc1mien10s en el área correspondiente, considerándolo 
ouena tactica en e o te nivel. ya que adquiereri con~anza en si 
rr.;sr.;cs y les s.rve de exper;enc1a laboral y p;;rscnal 

To:al 
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21.0 68.0 

FREcu::NCIA 
#ALUMNOS 

6 

6 
10 
42 

q~ 

% 

3.0 

3.0 
5.0 

21.0 

680 

100% 



5.· lCrees conveniente realizar el 
servicio social en la institución o 

empresa que escogiste? 

1¡\) 

ti~ 

""' ;a 

"' ro 
ll 

"' 
'º 
"' 
N 

10 
l 
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'//,, /// //,// 
/,// '/// /// 
(/,; ¡,'.//, .-j// 

1.5 8.0 19.0 71.5 

PE:S<'UESTAS 

a) No las convienR, dicen, porquR consideran qua sisa IRs 
dierOlla oportunidOld de pre:rtOlr el o o.dentro de le. inicilltiva 
privada te ndrian mayor campo laboral. 

., b) Otros argumentan, que seria conveniente s1 no ex1stRra 
•a 1ncompatib1ltdad de horar.os matu!inos, as• como la falta 
de recursos económicos, ya que la mayoría de las 1nstrtuc1ones 
no lo proporcionM ayuda económica. 
::) No lo creen conveniente, porque en algunas ins~ticlones 
gubernamentales no les permiten paiiicipe.r en al área que al 
alumno le imereoa realmente, pues loo canalizan a otras 
actividades muy dderentes. 
::i) Los que si participaron adecuadamente en su área de 
!?~tud~o. c~nvm¡ercn en!'~s!estas en la ree.!iz=tclén del s.s., 
además de que adquirieron expenencias laborales y personales. 

Teta! 

Fi'ECUENC!A 
ti ALUMNOS 

3 

16 

38 

143 

a:x:i 

///) 

///, 
'/// 
//,-j' 
V// 
/'/~-
V//, 
L/// 
'//,' 
V/// 
/,</, 
/// 
'//, 
~<".<· 

% 

% 

1.5 

e.o 

190 

7i.5 

100% 
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6.- lCuill de las actividades que 
realizas en el servicio social, te 

permite aplicar lo que estudiaste 
en las diferentes materias de tu 

enseñanza? 

10.0 6.5 21.0 6.5 3.5 1.5 11.0 2.5 2.5 4.0 6.0 1.5 5.0 1.0 5.0 4.0 2.5 2.5 3.5 ~..,C' 

REL.ACICN DE lv'.A TER!AS UTILIZADAS DURANTE LA REAUZACION DEL SERVICIO SCCJAL 
lv'A TERIA FFECUENCIA % 

!!'ALUMNOS 
i .- Ninguna 20 10.0 
2- Matemáticas 13 65 
3. • Contebi!idad 42 21.0 
6 - Mecanografía 13 6.5 
8 ·Taller de L~ctur11 y Red11cci611 7 35 
t.6 - Finanzas 3 1.5 
1 2 - Administraci6n 2:2 11.0 
3~ -Compras ~ 2.:5 
24. -Mercadotecnia 5 2.5 
1 8. • Legiol11oio11 Fioo<ll e 4.0 
3S.- Contabllldad Banca'ia 12 6.0 
23.-Derecho Laboral 3 1.5 
20 - Inglés 10 50 
40 - Tecnolo.iia del Hospeda¡e 2 1.0 
29 - Teoria de Patnmonio Turis~co 10 5.0 
3i.- Sociología e 4.0 
5'). -Alimentos y Bebidas 5 2.5 
41.-Agencieio deVicojeo 5 2.6 
-Tedas las ma~erias en general. 7 3.5 

TOTAL aXl 100% 

Cabe aclararse, que el orden dt esta relaci6n, se debe a la transcnpc16n hecha de acuerdo al orden de 
<PMc'ón ele las respue!tas dadas por los alumnos 
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FELACION GEN:RAL CE LAS MATERAS 
:M? ARTIDAS EN LOS SEIS SEMESTRES 

1.· Ninguna 
2· Matem~eas 1, JI, lil, N, V y Vi 
3 · Contabilidad l. n. lil y ¡..¡ 
4. Ouimiea 1 y JI 
5· Física 
6.·Mecanograña 
7 ·Introducción a las C1enoitu> Sociales 
a. Taller de Lectura y Redacción 1y11 
9 • Onentacién Educativa l ll, 111, W, V y Vl 
1 Q. C<ileulo Mercantil 1y11 
11.·Derecho 
1 2· Administración 1, 11 y lil 
1 3. • Biología 
1 4. ·Derecho Mercantii 
1 5.· Economía 1, 11 y 111 
1 6.· Histona de México 1 y ll 
1 7. ·Métodos d• lnv•stigación 1 y U 
1 a- Legislación Fiscal 1, 11y111 
19 • Teor:a General de la Banca 
20· Inglés Técnico\, íl, \il y N 
21.- Introducción a la Computación 
22.· Filosofía 
23·0erecho Laboral 
24.-Mercadotecnia 
25 ·Servicios Sancanos 1 y li 
26 ·Derecho Bancario 
27. ·Derecho Laboral Sancano 
2S • Lagi&lacíón Turistica 
23 ·Teoría de Pammonlo Tun's1ico 
30.- Computación 1y11 
31. - Socio!ogia 
32 • Lengua Adicional al Espa.'\ol Qnglés) 1 y 11 
33. ·Seminario da Contabilidad 
34. · Cori<.abilidad de Cos1os 1 y ll 
35.·Compras 
36.· Crédrto y Cobranzas 
37. • Seguro Social e lnlonavn 1 y 11 
38. • Contabilidad Bancana 1 y 11 
3S. • Nocion•s FinMci•ras Bancarias 1 y 11 
40.· Tecnología del Hosptdaje 1 y ll 
41 .·Agencias de Viaje 1y11 
42.· Estadistica Socio-E;cnómica de ""'éxico 
43. • Psicología 
44. • S•minario d• írtulao1ón 
~.·Introducción a la Legislación Fiscal 
48 • Finanzas 
47.· Seminario d• AdministrAción 
48. ·Practicas Bancarias Internacionales 
~·Sistemas y Procedimientos . 
~ ·Alimentos y Bebidas. 

En relación a la estructura de esta pregunta, 
deb•mos explicar lo siguiente: d•bido a que 
pedimos contenidos, actividades y aplicación de 
matenas, durantt el desarrollo del servicio social 
no fue poaibl• aab•rlo tan minuciosamente com~ 
se dH•aba. ya qut tan sólo las materias que se 
imparten haata el sexto eemeav. son 66 y luego al 
dt19loaar lu ac~dad .. , qu• no " acercaban a la 
aplicación dt sus conocimientos, se perdía ta 
infcrmación, pu.s no t9nían incluso, un cent.nido 
np•cifico, por lo qut H d•cidió 9redicu 
agrupando las materias que lltvM continuidad en 
los 1iguientH HmHt!"H, por •i•mplo: Matemáticas 
1, 11~ 111, rl/, V y VI, Contabilidad, etc., por tanto, en la 
gráfica repreaentativa. enexa. se observa que la 
gran mayoría de los lllumnos no aplic1111 el 
conocimiento de todas las materias que les tuercn 
1mpartidaa, d•bido a que no supieron elegir, 
además, la inS1it.Jción adecuada a su !Írea de 
e5tudios, por lo que se comprueba que la 
orientación qu• te IH de, no i& tomada con la 
debida conciencia e importancia que tiene para 
este objetivo. 
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7.- l Tienes acceso al área que te 
interesa realmente , dentro de la 

Institución o empresa donde 
prestas tu servicio soclal, o tienes 

problemas? lDe qué tipo? 

Pl::SPUESTAS 

el) No, por exce$O cie prt$tadore$ en algunas insm-.;ciones. 
b) No. porque el alumno no escogió la 1nstrtuc1ón adecuada a su 
are& de Utudio& y alguno& argumentan no tener aoOe&O por Hr 
~cument11:lón con~denciei. Otros rtlilZll'l trab~4os &ecrttari!lles 
o de mensaien·a 
c) Si tuvieron acoe$O y facilidade$ de aplicar conocimiento$ de ~u 
área de estudio, además de que ampliaron estos conocimientos. 

Total 

90 

Especifica 

FFeCUENCIA 
#ALUMNOS 

10 

80 

110 

% 

50 

40.0 

55.0 

100% 



8.- lConsideras que el servicio 
social es un vinculo con el sector 

productivo? 
SI, lPor qué? No, lPor qué? 

~-hh"..,.-.,"""'"'"'~""""""'""",-..;-~~~~~~'-r-,,._,...,...,;..,.'+-"'"'"""""'""~ 

ro""t':T7'7':"'7'7':P"7'?"'77"7':7T~~~~~--i~:r:;"'"7:;.<:;"'t'7':;"7'7':;"7"l 

10+'""",,_,,~,,_,.w-,,,_,_..,...,.,....."-<-~~~~~~,,._,,_,,...,,.,""'.,.¡..,""'+.,""""+,.i 

27.0 

FESPUESTAS 

a) No, porque al ntudi1111t• 59 !• relega a he1cer todo, meno5 
!o relacfcnado a su área de es:t."dics. pues es tomado sólo 
;::ara eubrir un trámite burocrá~cc. 
o) Si, porque aplice1 5u5 conocimierrto5 y adquiere a la vez 
experiencia laboral para un futuro, además se relaciona con el 
per&onal, contribuyendo asimi&mo, 11 una realización má& eficaz 
del trabajo. Aunque, algunos argumenta., r.aber at.Jdadc a 
sacertral:::ajc atra5ado. 

Totu: 

73.0 

FFECUENC!A 
#ALUMNOS 

146 

% 

% 

~7.0 

73.ú 

100% 
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9.· ¿Al desarrollsr el servicio 
social, te estás realizando como 

profesionista, o crees que es sólo 
llensr un requisito pares les 

titulación? Explfcalo 

110 

"'' 
"' 
80 

ro 

MI 

"' 
'º 
JI) 

!O 

IQ 

49.0 

FESPUESTAS 

a) Si se realizan como profesionistas, porque les permite tomar 
conciencia de la problemática e.I enlrtntarse a la realidad denvo 
dtl campo laboral. 
b) Sólo oe oumple con el requi~ito de titul11ción, 11rgumentt111do 
:;¡ue a este nivel no se debe prestar el s.s. porque es pérdida de 

51.0 

FfECUENClA 
#ALUMNOS 

99 

tiempo, esto es debido a que se encontraban fuera de su área de estudio. 102 

Total 

92 

% 

% 

49.0 

51.0 

100% 



10.· lUna vez realizado el servicio 
social y titul6ndote, pretendes 

continuar estudiando? 

1~ ,., 
'"' 160 ,,,, 
"º 
"" tlQ 

110 
100 

IO ., 
ro 
IO ,. 
40 

~ 

lll 
10 

93.5 

~S?JESTAS 

a) Si, continuarán estudiando, par11 adquirir mayor preparación 
y superación, tanto individual como profesional. incluso 
algunos comentan querer llegar a obtener un doctorado o 
maestría como mínimo. 
b) Hubo alumnos que expusieron su deseo de continuar con los 
estudios, pero su situación económica no se los permite. 

Total 

SI, ¿por qué? 
No, ¿por qué? 

6.5 

FFECUENCIA 
llALUMNOS 

187 

13 

3:Xl 

% 

% 

93.!5 

6.5 

100% 
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PERSPECTIVAS DE SOLUCION A LA 
PROBIBMATICA l. 

En primera instancia, que el Departamento de 
Se ivicio Social de cada escuela de' una 
adecuada orientación a los alumnos próicimos 
a la prestación de este servicio, respecto a la 
documentación necesaria para la tramitación 
y elección de la institución o empresa acorde 
a sus intereses y necesidades, asimismo, que 
este departamento refuerce la comunicación 
constante con las instituciones que requieren 
de estos prestadores y solicitar que envíen 
sus programas de actividades para facilitar el 
trámite correspondiente. En igual forma, se 
requiere de permanente comunicación con la 
COSSIES, para agilizar todo tipo de trámite 
documental. 

Por lo antes expuesto, cabe señalar, que ya se 
cuenta con una orientación extractase para tal 
efecto, por lo que 3e sugiere que la a3e3oría 3e 
haga permanentemente y con mayor énfasis, 
ya que se da en forma masiva, es decir, se 
imparte a cinco grupos simultaneamente de 
68 alumnos cada uno, en sesiones diarias 
únicamente durante una semana en toda la 
carrera. Si tomamos en cuenta que son ca torce 
grupos, se considera conveniente reducir a 
uno ó a dos grupos por sesión cuando menos, 
para que sea más aprovechada la información 
respectiva. 

Por otra parte, consideramos que todas las 
instituciones estatales y paraestatales 
deberían contar con un fondo para ayuda 
económica, cuando menos para los pasajes y a 
la vez se tome en cuenta dentro de estas 
instituciones, el horario de estudios de los 
prestadores. Asi también. sería prudente que 
en la misma orientación arriba mencionada, se 
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de mayor importancia al hecho de que el 
prestador busque la institución o empresa más 
c.ercana a su domicilio y que el programa de 
actividades a desarrollar sea acorde con su 
área de estudios. 

Asimismo, para que los prestadores del s.s. de 
escuelas públicas no se enfrenten al rechazo 
por"su mala preparación", se sugiere la capa
citación continua de los maestros, como acti
vidad obligatoria, así como la actualización 
y revisión efectiva de los programas de 
estudio. (Tarea que se contempló a 
desarrollar durante el siguiente ciclo escolar). 

PERSPECTIVAS DE SOLUCION A LA 
PROBLEMATICA 2. 

Como se observa en el inciso e), en el plantel 
"Ricardo Flores Magón", el objetivo 
propuesto por el Depto. de Seivicio Social, se 
ve logrado en mayor porcentaje, no obstante 
el haber alumnos que los consideran sólo 
como un mero requisito para la titulación. 
establecido en el Reglamento del Seivicio 
Social. Así también, se observa que hay 
algunos alumnos, en menor proporción, que 
lo conciben como una pérdida de tiempo 
porque no aplican sus conocimientos, debién
dose ésto a que no se informan debida y 
oportunamente dentro de la orientación que 
se le da al alumnado, respecto a lo que 
realmente es el s.s. y las instituciones o em
presas a que deben dirigirse, de acuerdo a su 
interés profesional; ni tampoc-0 recurren al 
Depto. de S.S. para informarse sobre lo que 
implica la prestación de éste, no obstante que 
dicho Depto. está abierto para prestar la 
información que se requiera conocer, durante 
todo el horario de clase en ambos turnos. 



.. 

PERSPECTIVAS DE SOLUCION A LA 
PROBLEMATICA 3. 

Tomando en cuenta los resultados de la en
cuesta aplicada, se advierte que en la mayoría 
de las instituciones consideradas, no se le da 
oportunidad al prestador de servicio social 
para que éste aplique (desarrolle. experimen
te o ensaye) sus conocimientos, de acuerdo 
con su área de estudios, sino que solamente 
,;e le toma para cubrir el tiempo req uisitado 
para este fin. desvirtuándose de esta manera 
los objetivos esenciales del s.s., como parte 
de un proceso integral educativo, que 
debiera vinculare! conocimiento con la prác
tica profesional directa, por lo que se sugiere. 
ya que es verdaderamente necesario e im
portante, que el Depto. de Servicio Social de 
las escuelas, implementen mecanismos per
manentes de evaluación con los mismos 
prestadores, para ver si están desarrollando 
actividades acordes con su área de estudio; 
para ello, estos mecanismos deben rebasar el 
simple "informe", para erradicar o evitar esa 
idea del s.s. como una praxis de ascenso 
burocrático. 

Por otra parte, se sugiere el diseño y apli
cación de una estrategia de concientización 
sobre el prestador de s.s., para que no acepte 
otra actividad que no corresponda a su área 
específica. reforzándose así, necesariamente 
el contacto permanente del Depto. de Servicio 
Social con las instituciones (donde el alumno 
está prestando su s.s.), para hacer hincapié en 
el desempeño y desarrollo de programas ade
cuados a las ramas que se sollclten. 

PERSPECTIVAS DE SOLUCION A LA 
PROBLEMATICA 4. 

Como resultado de las opiniones recopiladas. 
vimos que un porcentaje menor (3%) de los 
alumnos encuestados, no están de acuerdo en 
prestar el s.s. a nivel medio superior, por.:¡ ue 
no lo creen conveniente. por considerar esta 
etapa técnica como un paso más de los que 
darán posteriormente. 

Aes te respecto, sugerimos que se insista en la 
orientación que sobre el s.s. se da, para que el 
prestador adopte un sentido de 
responsabilidad y conciencia, asimismo, para 
que vea la importancia, que en un momento 
dado tiene éste para su futuro como 
profesionista, ya que la situación económica 
del país requiere de técnicos especializados 
dentro del campo productivo. 

Por otra parte, en relación a las respuestas 
que obtuvimos en cuanto a que el s.s. es un 
requisito establecido, es cierto, pero de 
alguna manera, se adquiere experiencia 
laboral y per3onal. 

s .. PERSPECTIVAS DE SOLUCION A LA 
PROBLEMATICA. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
este punto, volvemos a repetir e insistir sobre 
el tema de la orientación que se le da al 
alumno para llevar a cabo el s.s., en que debe 
ser encauzado de manera firme y subrayada, 
para que éste (el alumno) se coloque en la 
empresa o Institución adecuada a su área y 
horario, además, de que seleccione 
cuidadosamente el programa y actividades a 
desarrollar, de acuerdo a sus intereses y 
necesidades, ya que también se les da un 
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enlistado de instituciones para escoger, por 
medio de un tríptico debidamente impreso 
con toda la información correspondiente a la 
prestación del s.s. 

Por lo antes mencionado, hacemos hincapié 
en la sugerencia de que, los jefes de este 
Oepto. (Servicio Soda!) mantengan constante 
comunicación con las instituciones, para 
informarse periódicamente sobre las 
necesidades de prestadores y de qué áreas 
específicamente, de ser posible. 

Por otra parte, se menciona en un porcentaje 
mínimo (1.5%) la posibilidad de que en un 
futuro, se abra la oportunidad de prestar el s.s. 
en la Iniciativa Privada, por considerar que 
tendrían más acceso al campo laboral. 
Argumento al parecer, no aceptable por el 
momento. por no estar establecido en el 
Reglamento de Servicio Social. 

Porloquese refiere a la ayuda económica que 
deben dar las instituciones o empresas. 
podemos refutar lo sigulen te: 

Dicha ayuda económica, efectivamente está 
establecida por la Secretaría de 
Programación y Presupuesto para la mayoría 
de las insti- tuciooes, que no lo hacen, bueno, 
son intereses y problemas administrativos 
propios de cada una de ellas. 
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PERSPECTIVAS DE SOLUCIONA LA 
PROBLEMATICA 6, 7 y 8. 

Las perspectivas de estos puntos. están 
ü:>ntempladas dentro de los puntos anteriores. 

PERSPECTIVAS DE SOLUCION A LA 
PROBLEMATICA 9. 

A este respecto, podemos agregar que. 
dentro de la orientación ya tan mencionada 
en los puntos del 1 al 5, se enfatiza en forma 
reiterada que el prestador desde este nivel 
medio superior, tome plena conciencia de la 
situación por la que atraviesa el país y 
contribuya con responsabilidad al desarrollo 
de éste, tanto en forma individual como 
profesional, ya que en todo campo laboral se 
requiere de técnicos capacitados. 

OBSERVACIONES: AL PUNTO 10. 

En este punto, consideramos que no es 
necesario anotar ninguna perspectiva de 
solución, debido a que en las mismas 
respuestas se lleva implícita. 



4.6 ESTRATEGIAS. 

4.0.1 Orientación en y para et trabajo. 

En esta investiga.:ión mucho se ha comentado 
acerca de una orientación sobre el servicio 
social, como una relación de la teoría a la 
prácticn,esdecir,la prá..:tica en el trabajo, por 
lo que se cree necesario dar una explicación 
de lo que es el trabajo y su justificación entre 
el adolescente y esta práctica. 

En lo que concierne al trabajo, se tiene que 
éste se justifica por una serie de razones. que 
principalmente son de orden biológico, 
psicológico y social. Por lo tanto, en este 
inciso nos enfocaremos específicamente a lo 
social, no porque las otras dos razones no sean 
importantes, sino porque nuestro tema de 
investigación, se refiere al servicio social, que 
implica un nexo con el trabajo. 

A.sí pues, por lo que se refiere al trabajo y su 
juHificación en lo social, representa la 
necesidad de atender las exigencias de 
carácter individual y de grupo, exigencias 
éstas que cada vez son mayores y más 
apremiantes ... Las exigencias o necesidades 
sociales tienden a aumentar y solamente el 
trabajo de todos podrá satisfacerlas. 

Estas exigencias aumentan por diferentes 
razones: 

a) Debido a la educación, que vuelve más 
exigentes a los individuos y con mayores 
aspiraciones de vida. 

b) Debido a la democratización de la vida 
social, que ha posibilitado que todos puedan 

aspirar a todo, sin limitaciones de clases 
sociales y es esta frase la síntesis de la 
situación: 'Si él tiene o puede, yo también 
quiero o puedo' ... 

e) Debido a la tecnología que produce nuev•~> 
bienes, deseados por todos. 

d) Debido a la explosión demográfica, con el 
aumento de población, que exige mayor 
número de bienes de consumo para la 
manutención de la misma. 

No hay duda de que el hombre se realiza por 
el trabajo, por la 'ati&facción que éste le puede 
proporcionar o por satisfacciones que puede 
alcanzar por intermedio de los resultados del 
mismo. 

Lo ideal sería que el trabajo en sí fuera una 
gratificación para el individuo, esto es lo q uc 
la orientación vocacional intenta conseguir. 

E!n cuanto al adolescente y al trabajo, se tiene 
que el primero se enfrenta a múltiples 
problemas, sin embargo, sobresalen tres de 
ellos, debido a su magnitud, como son los 
siguientes: 

1.- Problema afectivo; 

2.- Problema ideologico; 

3.- Problema del trabajo. 

De estos tres problemas. actualmente el del 
trabajo es el más acuciante, pues requiere del 
adolescente una opción difícil de hacer con 
seguridad, debido a su propia inmadurez en 
una fase de la vida y a una serie de otros 
factoresinterllgadoscon esa inmadurez. 
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El adolescente siente que es necesario 
trabajar, como si ya hubiese sido dec.retada 
una sentencia que k1 persigue por años. 

Esta es una de las ponderables razones, que 
hacen necesaria desde los primeros años, la 
orientación vocacional en las escuelas, con el 
fin de ir orientando y madurando 
adecuadamente a los alumnos para el trabajo, 
comenzando en primera instancia por la 
práctica del servicio social, seleccionando 
debidamente, dentro del Sector Productivo, 
una empresa o institución donde pueda 
aplicar los conocimientos adquiridos en la 
escuela. 

El joven desconoce sus posibilidades reates, 
el mercado de trabajo y los caminos que 
pueden conducirlo al ejercicio profesional. 
Sus intereses se encuentran todavía 
confundidos. 

Uno de Jos motivos que empuja al a
dolescente a buscar una actividad profesional. 
es el medio para alcanzar un objetivo en la 
vida, donde una cierta actividad de trabajo se 
realice como 'puente' hacia otra actividad 
profesional o para una mejor 'preparación• a 
cravés de estudios ininterrumpidos. 

No es raroqueel adolescente que acostumbra 
a fallar en la prestación de servicio social, lo 
haga también en la elección del trabajo, 
debido principalmente a: 

1.- Desconocer sus aptitudes reales; 

2.- No concretar adecuadamente sus intereses 
y aspiraciones; 
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3.-Desronocer las oportunidades de prestar d 
servicio social, como cnmino hacia la 
preparación profesional. 

Por todo lo antes expuesto, se imponen dos 
cosas a realizar de manera pennanentc: 

- Primera Cuestión: La necesidad de una 
mejor orientación en la educación, para 
realizar el 3.s., tanto dentro de la escuela 
como en el Sector Productivo donde se 
prestará éste, asimismo, la relación 
escuela-sector productivo debería trabajar 
más conjuntamente, para que funcione 
obligatoriamente la orientación vocacional. 

- Segunda Cuestión: Necesidad de 
divcnificación y ampliación de instituciones 
donde&epreste el s.s., siendo en este apartado, 
decisivo el rol del Estado. el cual 
empeliándose en el desarrollo del país 
pc<tíbilitaría: 

- a) Mayor diversificación de las actividades 
profesionales; 

• b) Que se permita prestar el s.s., tanto en 
instituciones gubernamentales como 
privadas; 

- c) 81 empleo de un mejor sistema de 
educación. 

Otra atribución de la orientación vocacional, 
que no ha merecido mayor atencion, es 
recoger datos respecto a Ja manera de ser de 
los educandos durante los estudios primarios 
y secundarios, con el fin de aconsejar 
adecuadamente para: 



1.- El ejercicio de una profesión para atención 
al público o en una institución social o 
privada cualquiera; y 

2.-La búsqueda en el sector de su preparación 
específica. 

Estas dos orientaciones son fundamentales en 
el alumno, tanto en la prestación de servicio 
social como en la búsqueda de un trabajo, que 
tienden día a día a volverse más definidas y 
necesarias.(7). 
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CONCLUSIONES. 

Del desarrollo de la presente investigación, se 
d.:sprenden las siguientes conclusiones: 

Servicio Social, tema no muy conocido para 
nosotras, por lo que surgió esta inquietud, así 
como la de tantos otros alumnos de diversas 
instituciones educativas, por tanto decidimos 
titulareste trabajo de investigación para tésis 
profesional "El Servicio Social en Jos Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(~Ts), Mito o Realidad en la Búsqueda de 
Soluciones a Ja Problemática de la Sociedad", 
por ser considerado como la etapa de enlace 
en Ja cual el alumno da el primer paso hacia su 
fu curo profesiona 1, como factor auxiliar en el 
desarrollo nacional e integración social, 
económica y cultural del país, así también 
como parte del proceso académico formativo. 
que a su vez reditúa beneficios a la sociedad 
como retribución de lo que ésta ha invertido 
para formarlos e introducirlos a planes y 
programas de desarrollo, como el actual Plan 
Nacional de Desarrollo (1989-1994), para 
obtener el beneficio colectivo, como consta en 
\os Artículos 3o. y So. Constitucionales, en Jos 
que se establecen objetivos sociales sobre la 
educación, asimismo, en el Artículo 55 
relativo al s. s. de estudio n tes y pro fes ion is tas, 
de la Ley Reglamenta ria sobre el ejercicio de 
profesiones en el Distrito Federal, se 
determina que: deberá prestarse servicio 
social dentro de un tiempo no menor de seis 
meses ni mayor de dos años, para obtener 
título profesional. 

Además de lo anteriormente mencionado y de 
acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los alumnos próximos a 
titularse, detectamos anomalías y fallas antes 
y durante Ja prestación del s.s. en los CECyTs, 
particularmente en el Plantel Ricardo Flores 
Magón, debido principalmente a la poca 
importancia que le dan tanto los alumnos 
como las mismas autoridades 
correspondientes a cada escuela, abarcando 
desde la Dirección General de Servicio Social 
y Prestaciones hasta los Departamentos 
encargados de este servicio, asf como la 
COSSlES y las Instituciones del Sector 
Productivo. 

Por otra parte, consideramos que dichas 
anomalías y fallas, pueden darse a nivel 
nacional en todas las instituciones educativas 
de enseñanza media superior y superior, ya 
que, como también, se expone en el primer 
capítulo, el u. es un requisito obligatorio 
establecido por Decreto en el Artículo 11 de 
nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de 
Educación, motivo por el cual es notoria la 
gran apatía de Jo' alumnos ante la situación 
inminente de tramitar Ja prestación de su 
servicio social Asimismo, si se toman en 
cuenta estas observaciones, podemos pensar 
que tal rechazo es debido fundamentalmente 
al saber que es un •requisito obligatorio". que 
por ley se debe cumplir o de lo contrario, no 
se prosigue con los trámites para la titulación. 

Así también,dentro de la problemática de la 
prestación del s.s. en el CECyT.antes 
mencionado,descubrimos que Jos futuros 
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egresados y/o profesionistas no participan 
directamente en los programas previamente 
establecidos y coordinados por las 
dependencias e instituciones educativas. 
donde habrán de aplicar los conocimientos 
adquiridos, lo que les impide conocer 
realmente la problemática del país, así como 
la profesión elegida por ellos. Por lo que 
podemos agregar, que ésto les hace vivir 
dentro de un mito, en cuanto a los problemas 
que se dice existen. 

En consecuencia, si el s.s. fuera coordinado 
adecuadamente por las instituciones 
educativas, sería una fuente inagotble de 
información que le permitiría conocer la 
realidad de nuestra situación nacional, al 
tiempo que les proporcionaría elementos de 
juicio y de utilidad incalculables, para 
evaluar. planificar y reprogramar el evento 
educativo, de acuerdo a las variantes y 
necesidades del momento. 

Ahora bien, en relación a lo anterior el s.s. 
sería una práctica congruente con el perfil 
profesional real de los egresados de c.ada una 
de la cuatro áreas escolares con las que 
cuentan los CECyTs., si tuvieran la debida 
orientación, apoyo e información al respecto, 
actividades que son, en última instancia, las 
funciones del depara mento de servicio social 
de cada centro de estudios. 

Por lo que respecta al enfoque 
teórico-metodológico del tema investigado, 
puede agregarse sobre la innovac.ión 
educativa que, no basta 'querer hacer 
cambios•, sino que se deben buscar 
soluciones concretas y decididas, llevarlas a 
e.abo y cuestionar con vías a dar respuesta 
inmediata, lo establecido proporcionando 
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c.ambios internos en los sistemas escolares, 
con la consigna de satisfacer las necesidades 
esenciales de una determinada sociedad 
donde se genera el hecho educativo. 

Así pues, para lograr la innovación educa ti va 
se requiere algo más que el empleo de 
aparatos o técnicas. implica el 
cuestionamiento axiológico (cambio de 
textos, conceptos, enunciados, etc.), teóriro y 
metodológico de la educación, sin lo cual no 
será posible lograr una real innovación de la 
enseñanza, ya que con frecuencia los medios 
de Enseñanza-Aprendizaje son empleados 
para "modernizare! sistema educativo', pero 
sin que se cuestione verdaderamente la 
esencia misma del acto educativo, sus formas 
de organización, sus metas y objetivos, así 
como el tipo de relaciones interpel'$0nales 
entre maestro-alumno, alumno-maestro y los 
propios contenidos a desarrollar. 

De este modo,puede e-0ncluirse que se 
instrumentan falsas innovaciones, ya que la 
solución de los problemas educativos exige el 
desarrollo de procesos analíticos que 
permitan plantear soluciones tecnológicas, en 
las cuales la relación de los medios está 
supeditada a los aprendizajes que se 
pretenden en la situación concreta donde no 
se ubica el problema. 

En cuanto al papel que juega el s.s. como 
generador de cambio, se tomó como eje el 
punto de vista pedagógico, a partir de un 
enfoque teórico-práctico. didáctico
metodológico y educativo-social, a fin de 
promover lineamientos genc:.rales para 
conceptualizar la política del s.s., así como de 
la metodología para la construcción de sus 
procesos. 



Asimismo, la comprensión de los objetivos a 
través del análisis dialéctico, supuso la 
desestructuración de la totalidad y la 
reestructuración de la misma. no como partes 
aisladas, sino como aspectos de un mismo 
fenómeno, como lo es en este caso el s.s .. 

De este modo. descubrimos que en su 
desarrollo histórico, el s.s. no ha representado 
un verdadero vínculo escuela-sociedad, ni ha 
sido lo suficientemente profundo para que se 
de una transformación: ya que. si bien se ha 
dado un cierto desarrollo en el ámbito 
industrial, comercia~ de servicios, social y 
educativo, se debe a otros planes y programas 
gubernamentales instrumentados para tal 
efecto. 

También salió a relucir que el &.s. no ha sido, 
hasta este momento, un instrumento de 
edu~ción integral, puesto que no vincula 
totnlm@te la teoría con la práctica, además de 
que carece de un proyecto que centre su 
atención en el aspecto didáctico del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje del estudiante en su 
práctica. 

& así que el estudio de las condiciones edu
cativas dentro del CECyT. Ri~rdo Flores 
Magón y específicamente del s.s., desde sus 
inicios histórico-sociales e institucionales, 
fucilitó la comprensión del momento presente 
yel análisis de ambos momentos proporcionó 
la información necesaria para reflexionar 
sobre el futuro del problema investigado. 

Por otro lado, se considera que dentro del 
actual proceso de modernización que las 
autoridades gubernamentales están !levando 
a cabo (Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994), el sector educativo no puede ni 

debcqucdarse atrás, ya que la educación juega 
un papel muy importante en la transformación 
integral del país. Por lo tanto, el s.s. como 
partedeesa educación. debe estar presente en 
tal modernización y transformación tan 
necesarias, ya que responden a la necesidad 
cambiante del país. 

Así pues, para al~nzar los propósitos de la 
polític.acducativa nacional, la participación de 
los maestros será fundamental. De ahí la 
importancia de implantar verdaderas 
opciones y estímulos económicos para la 
formación y desarrollo de los docentes, así 
también, la sociedad por su parte debe 
revalorar y apoyar conjuntamente la tarea 
educativa, con su intensa participación en la 
misma. 

Por lo anterior,concluimosque la práctica del 
s.s. debe ir unida a una reflexión 
interpretadora y guiadora que lleve al alumno 
a una práctica de transformación y asimismo, 
propiciar la integración de la teoría a través 
de la acción-reflexión, introduciendo el 
concepto en forma sistemática en la 
integración profesional, vinculándolo 
estrechamente con la comunidad de la que es 
parte, estudiando sus problemas y uniéndose 
a rns actividades. 

Finalmente, consideramos que es sumamente 
importante que la capacitación y actua
lización vaya enfocada, no sólo a los alumnos, 
sino también a lo' maestros que imparten las 
'sesiones extraclase de orientación sobre el 
s.s.•, por lo que creemos pertinente que la 
Dirección General de Servicio Social y 
Prestaciones del Instituto Politécnico 
Nacional, debe dar mayor capacitación a los 
Jefes de Departamento de este servicio, para 
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que éstos a su vez, puedan ofrecer la 
información adecuada a los alumnos sobre los 
planes y programas existentes sobre la 
prestación de servicio social y las áreas a las 
que pueden incorporarse, según su aptitud o 
preferencia y para que de esta manera, se cree 
en ellos la conciencia y la trascendencia del 
verdadero significado de este servicio. 

Asimismo, opinamos que mientras no se solu
cionen los problemas (pérdida de tiempo, 
falta de información sobre horarios. 
instituciones o empresas, etc.), que se pre
sentan durante la tramitación y realización 
del s.s., va a ser muy difícil c-0ncientizar e 
interesar al alumno en cuanto a la libre 
elección de la prestación de éste. 

Lo anterior, se ve mayormente obstaculizado 
debido a que la actual orientación extra clase. 
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se imparte en forma masiva simultáneamente 
a cinco grupos de 68 alumnos cada uno, en 
sesiones diarias durante únicamente una 
semana al finalizar el cuarto semestre de la 
carrera, tomándose en cuenta que se trata de 
orientar a 14 grupos que comprenden las 
cuatro áreas existentes. 

Portal motivo, esconvenienteque tanto en las 
instituciones de educación media superior y 
superior se de una verdadera orientación 
relativa a todo lo que concierne a la prestación 
del servicio social, que coadyuve a la 
formación de profesionistas seguros de su 
capacidad, para que a su vez éstos impulsen el 
desarrollo económico y social del país y 
asimismo, mejore su nivel de vida. 
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